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A Carmen Tizón, 
por su impagable aportación a estas páginas,

a Nieves Vázquez, 
por su lectura atenta y sus sabias indicaciones,

y, de forma muy especial, 
a todas las mujeres y hombres gaditanos 

que nos regalaron el paisaje intimo de su memoria tradicional.





INTRODUCCIÓN

Hace casi treinta años -¡Dios mío! ¿por dónde se escapa el tiempo?- que co
mencé, esperanzada aunque bastante escéptica, todo hay que decirlo, la búsqueda 
y recuperación de la literatura oral de la provincia de Cádiz. Desde entonces, es 
mucho lo que ha llovido, mucho lo que este país nuestro ha cambiado, mucho mi 
esfuerzo, y mucho, a manos llenas, lo que centenares de mujeres y hombres de 
este rincón del sur me han regalado del tesoro poético escondido en su memoria. 
Gracias a ellos, puedo asegurarles que la labor que un día de septiembre de 1979 
comenzó como un simple trabajo académico -mi tesis doctoral-, se ha convertido 
en una de las actividades más gratificantes de mi vida.

No es necesario subrayar la necesidad de preservar el innegable patrimonio 
intangible que supone la literatura de tradición oral en todo el mundo hispáni
co. Su extraordinaria pervivencia de más de seis siglos, su dilatada dimensión 
espacial (los pueblos que hablan español, portugués, catalán y judéo-español de 
todos los continentes), su variedad temática, los miles de textos reunidos y, sobre 
todo, su capacidad de revelamos nuestra historia, la configuran como el Corpus 
de poesía tradicional, almacenado en la memoria y transmitido oralmente, más 
rico del mundo.

Pero, como sabemos, esta enorme riqueza esta hoy seriamente amenazada. 
La nueva y uniformada cultura urbana ha fulminado en muy pocos años los an
tiguos ritos colectivos, los espacios naturales en los que las formas orales vivían 
espontáneamente en relación con los hitos comunitarios de la sociedad. Difícil
mente pueden sobrevivir las formas literarias en unas formas sociales que no le 
son propias.

Estoy convencida de que es una obligación de todos rescatar y poner en valor 
esta otra manera de creación literaria, despertar esta literatura, y no por un mero 
afán de arqueología cultural, sino como una verdadera forma de integración y de 
conocimiento. En ella encontraremos lo que, durante siglos, aprendieron y sin
tieron las gentes de nuestro lugar sobre las personas, las ideas, los sentimientos y 
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las costumbres. Estos textos nos enseñarán a integramos en nuestra propia cultura 
para no convertimos en esa especial clase de “desarraigados” que la globalización 
quiere imponemos. Este libro supone para mí, una vez más, la realización de ese 
compromiso.

Publicado, hace ya algunos años, el rico romancero gaditano1, era para mí 
un auténtico deber completar el perfil de la oralidad literaria de esta tierra con el 
estudio riguroso de su cancionero lírico2. Eloy, recuperado mi tiempo de bonanza 
investigadora, estoy en condiciones de empezar a cumplir mi débito.

1 Virtudes Atero, Romancero de la provincia de Cádiz, Col. Romancero General de Andalucía, I, Cádiz, 
Universidad de Cádiz - Fundación Machado- Diputación Provincial de Cádiz, 1996.

2 A lo largo de estos años sólo me he acercado a estos materiales de forma puntual. En colaboración 
con Pedro M. Piñero, publiqué, en 1986, Romancerillo de Arcos de la Frontera, Cádiz, Diputación 
Provincial-Fundación Machado, y en 1990, con Ma Jesús Ruiz, En la baranda del cielo. Romances 
y canciones infantiles de la baja Andalucía, Sevilla, Guadalmena, en ambas obras se incluyen algunas 
canciones líricas adultas e infantiles.

En el riquísimo Cancionero tradicional gaditano, pueden apreciarse dos ám
bitos claramente diferenciados: el usado por la comunidad adulta y el empleado 
por los niños en sus juegos. Ambas vertientes deben ser tratadas por separado 
pues constituyen mundos poéticos muy diferenciados. Para mejor señalar esta 
divergencia, dedico este primer volumen al Cancionero lírico adulto, y dejo para 
un segundo, el Repertorio Infantil.



LA RECOLECCIÓN DE LOS TEXTOS

El corpus lírico gaditano que aquí presento procede de diversas encuestas 
llevadas a cabo, entre los años 1975-2007, por distintos colectores a los que he 
podido arrastrar en este mi empeño de rescate de la oralidad literaria3.

3 Véanse las aportaciones de cada uno en el Indice de recolectores y las versiones recogidas por años 
en Tabla 1.

4 Vid. sobre todo, mi Romancero de la provincia de Cádiz, ob. cit., pp. 32-43.

Algo más de la mitad de los textos fueron surgiendo en trabajos de campo 
orientados fundamentalmente a la búsqueda y rescate de romances, por lo que la 
historia de la recolección de estos materiales líricos coincide en parte con la del 
romancero, ya detalladamente explicada en otros lugares y a la que necesariamente 
me he de volver a referir4.

A partir de los años setenta del siglo pasado se inicia en Cádiz una etapa ra
dicalmente nueva en la historia de las recolecciones literarias orales. Desde ese 
momento, todos los trabajos de campo se realizan de forma sistemática, planifica
dos geográfica y cronológicamente, con métodos científicos y, en muchos casos, 
con una clara orientación académica.

Algunos textos del corpus proceden de las importantes colecciones reunidas 
por los pioneros de este fecundo período: Carmen García Surrallés, Catedrática de 
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz -que realizó 
una intensa labor recolectora entre los años 1974 y 1980- y Francisco Mendoza 
Díaz-Maroto, profesor del Instituto de Tarifa durante tres años, de 1973 a 1976. 
Conscientes ambos del valor de la literatura oral, incorporaron su estudio a sus 
programas docentes, dirigiendo y supervisando con sus alumnos la exploración de 
diversos pueblos de la provincia. Este trabajo les permitió recoger un importante 
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repertorio de romances, canciones y cuentos de la Janda y la Costa Noroeste, en 
el primer caso, y de varios enclaves del Campo de Gibraltar, en el segundo'.

Pero, sin duda, el mayor número de materiales aquí reunidos es el resultado 
de la intensa labor recolectora de dos de los más fecundos encuestadores de la 
provincia: Carmen Tizón y Francisco Vegara, alumnos en Tarifa de Francisco 
Mendoza. Con él comienzan, en 1979, los trabajos de campo para sus clases de 
literatura oral, tarea que continuarán de forma entusiasta en los años siguientes. 
Incorporados desde su nacimiento a nuestro primer equipo de investigación de la 
Fundación Machado, su interés incansable por la búsqueda de las manifestaciones 
literarias tradicionales, les ha permitido acumular una extraordinaria colección de 
textos orales gaditanos, sobre todo de la comarca del Campo de Gibraltar. Con 
distintos grupos de música -Almadraba, Andaraje...- han contribuido de forma 
decisiva, además, a la difusión de la canción tradicional de esta tierra.

A los numerosos materiales aportados por estos dos magníficos investigadores, 
hay que añadir los que Carmen Tizón incorporó a su tesis de licenciatura, aún 
inédita, El cancionero del término municipal de Tarifa, defendida en 1986 y que 
generosamente me ha permitido utilizar. Muchos de los documentos que aparecen 
en este trabajo, recogidos entre 1979 y 1985 en encuestas sucesivas, no llevan 
ningún dato externo, o bien porque fueron grabados por ella en el momento mismo 
de la fiesta, en el que los informantes cantaban alternativamente, sin pausas, o 
porque así les fueron facilitados por otros colectores6. Carmen registra, no obstante, 
los nombres de los cantores más significativos, aunque no pueda especificar sus 
textos en todos los casos7.

5 Empleo en esta colección la división comarcal -Campiña, Campo de Gibraltar, Costa Noroeste, Janda y 
Sierra- tomada del Instituto Nacional de estadística, Censo agrario de España, 1982, T. IV. Resultados 
comarcales y municipales. Cádiz. Madrid, 1984. He respetado el criterio de comarcalización agraria 
que empleamos en la fase de recolección, pues considero que es el que mejor responde a las peculia
ridades de la literatura oral gaditana, aunque posteriormente hayan aparecido otras divisiones.

6 Aunque no aparezcan señaladas en su trabajo, incluye 132 coplas y 2 canciones que le fueron cedidas 
por Francisco Mendoza de la colección que había conseguido reunir de sus alumnos, y 53 coplas de 
chacarrá, tomadas del libro de Juan Ignacio de Vicente Lara, El chacarrá y sus tradiciones, Algeciras, 
Junta Coordinadora de Actividades y Establecimientos Culturales, 1982. Este antropólogo algecireño 
desarrolló, a finales de los años 70, una importante tarea cultural bajo los auspicios del Ayuntamiento 
de Algeciras. Dentro de sus actividades, recopiló diversos materiales tradicionales, entre los que 
destaca esta amplia colección de coplas de chacarrá, fandango originario de Tarifa.

7 Los registro en el Indice de informantes como “sin identificar”.

En el Campo de Gibraltar, además de este ingente trabajo, contamos con la 
exhaustiva labor recolectora realizada por alumnos de distintos colegios públicos 
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de la zona, formados como encuestadores por sus maestros e integrados en un 
programa para el rescate de las tradiciones populares que se llevó a cabo desde 
finales de los años setenta hasta mediados de los ochenta del pasado siglo. En 
dicha actividad, sobresale la labor llevada a cabo por el maestro de Los Barrios, 
Domingo Mariscal, que, en 1985, consiguió reunir un repertorio significativo de 
esta localidad. Muchos de estos textos escolares se incluyen también aquí, aun
que los más de ellos tampoco presenten datos de identificación. Este profundo y 
sistemático trabajo explica que los materiales procedentes de esta comarca sean 
los más representados en este corpus'. 726 documentos8.

8 Algunos de ellos aparecieron ya publicados en el libro de Ma J. Ruiz Fernández, La tradición oral 
del Campo de Gibraltar, Cádiz, Diputación Provincial, 1995. Los señalaré en cada caso.

9 De su libro, Nochebuena en Arcos, Arcos de la Frontera, Alcaraván, n° 25, 1972. El mismo autor ha 
publicado más recientemente una significativa ampliación de esta primera colección en Nochebuena 
en Arcos y Romancero y cancionero popular arcense, Arcos de la Frontera, Ayuntamiento, 2001.

Como adelantaba, en 1979 comienzo, orientada por el Prof. Piñero de la 
Universidad de Sevilla, la recolección romancística de los catorce pueblos de la 
Sierra, lo que constituiría el corpus de mi futura tesis doctoral. El trabajo, que se 
extendió desde septiembre de 1979 hasta finales de 1982, me permitió comprobar 
la extraordinaria vitalidad de que gozaba la literatura oral en la zona, y no sólo 
del romancero, que era mi primer objetivo, sino también de las canciones líricas 
que inevitablemente fueron surgiendo en las encuestas. Conseguí reunir en estos 
años 375 versiones de 143 romances y 32 canciones líricas e infantiles, de las que 
aquí reproduzco 16.

Animados por estos resultados, el Prof. Piñero y yo misma llevamos a cabo la 
encuesta de Arcos de la Frontera. Teníamos la certeza de que la literatura oral se 
conservaba en este pueblo desde hacía tiempo. Nuestro amigo ya fallecido, José 
Ma Capote, profesor de Literatura Española de la Universidad Hispalense, nos 
había hablado de las canciones que su familia conservaba y cantaba en Navidad 
desde la niñez. También sabíamos de la fuerte pervivencia de las llamadas “zam
bombas”, agrupaciones de vecinos que en las fiestas navideñas se reunían para 
cantar, y conocíamos, por el poeta arcense Antonio Murciano, algunas muestras 
de su rico repertorio9. La encuesta resultó extraordinariamente fructífera y en 
cierto modo atípica. En Arcos la literatura oral vive de forma espontánea en estas 
celebraciones, amorosamente transmitida de padres a hijos. Nuestro trabajo se 
extendió desde el 2 de septiembre de 1982 al 3 de enero de 1983. Fueron nueve 
jomadas de trabajo en las que conseguimos reunir un significativo repertorio, que 
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nos fue facilitado fundamentalmente por la familia Capote Benot, cuyos roman
ces y canciones líricas destacan por su extraordinaria calidad literaria, y por un 
grupo de mujeres pertenecientes a la llamada “zambomba de Remedios”, por ser 
Remedios Perdigones su mentora y guía10. Los resultados parciales de esta reco
lección (todos los romances y 17 canciones líricas navideñas) fueron publicados 
por nosotros en Romancerillo de Arcos de la Frontera"

10 Obtuvimos en concreto: 97 versiones de 64 temas romancísticos, además de 40 canciones líricas e 
infantiles. En encuestas posteriores en el pueblo hemos aumentado considerablemente estas cifras: 
262 versiones romancísticas y 125 temas líricos e infantiles.

11 Una mínima muestra de este trabajo, con especial énfasis en el aspecto musical de los romances, se 
editó también en Páginas inéditas del Folklore Español, Discos Dial, 1983, Serie Diapasón. Graba
ción patrocinada por el Ministerio de Cultura, Dirección General del Libro y Bibliotecas. P. Pinero, 
por su parte, publicó posteriormente “Con agua de toronjil. Del cancionero popular arcense de José 
Ma Capote”, en AA. VV. Mosaico de varia lección literaria. Homenaje a José M“ Capote, Sevilla, 
Universidad, 1992, pp. 21-59.

A partir de estas experiencias, comenzamos a planteamos la posibilidad de 
completar la recolección de la provincia de Cádiz, en una primera fase, para 
continuar después con la de toda Andalucía Occidental. Conscientes de que el 
trabajo rebasaba las posibilidades individuales, decidimos crear un equipo de 
investigación con nuestros entonces estudiantes de las Universidades de Cádiz y 
Sevilla. El proyecto queda consolidado en febrero de 1983.

Comenzamos a planificar las encuestas. Decidimos comenzar con los trabajos 
en equipo para consolidar las técnicas de recolección y, después, completar el mapa 
provincial con encuestas individuales, dadas las muchas ocupaciones de todos y 
pensando en posibles trabajos académicos para los jóvenes investigadores. Plani
ficamos los trabajos de campo respetando la diversidad comarcal, conscientes de 
las particularidades geográficas y culturales que ofrece la provincia.

Aunque nuestro primer objetivo era la búsqueda y rescate del romancero, 
en nuestra labor recolectora no dudamos en grabar todos aquellos textos líricos 
e infantiles que acudían a la memoria de nuestros informantes. Todos los textos 
recogidos están perfectamente localizados en su espacio y en su momento de ac
tualización concreto y los informantes y sus circunstancias siempre identificados. 
En las transcripciones intentamos reproducir lo más fielmente posible lo enunciado 
por los transmisores. Los textos transcritos, así como todo el material sonoro de 
las encuestas, fueron archivándose minuciosamente.

En marzo de 1985 se crea en Sevilla la Fundación Machado. Su objetivo básico 
era, y sigue siendo, la recolección, estudio y promoción de la cultura tradicional 
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andaluza y su relación con otras áreas culturales. Desde su nacimiento el rescate 
y estudio de la literatura de tradición oral moderna de la Andalucía Occidental se 
constituyó en una de sus metas preferentes. La Fundación acoge a nuestro equipo 
y se convierte en nuestra sede permanente de trabajo. Allí se depositan los archi
vos textuales y sonoros y desde allí, gracias a las ayudas de investigación de la 
Consejería de Educación y Ciencia y de la misma Fundación, pudimos continuar 
adelante con nuestro ambicioso proyecto.

A finales de 1986 habíamos visitado todos los pueblos de la provincia de 
Cádiz. Nuestro primer proyecto de recolección estaba casi concluido12. Comen
zamos entonces la exploración sistemática de las otras dos provincias andaluzas 
occidentales, Huelva y Sevilla.

12 De las encuestas del equipo en estos años incluyo aquí textos recogidos por todos sus miembros: 
Pedro Pinero, Soledad Bonet, Carmen de la Vega, Karl Heisel, Angeles Núñez, Ma Jesús Ruiz, Carmen 
Tizón, Antonio J. Pérez, Francisco Vegara y yo misma.

Además de estas encuestas directas -de las que aparecen aquí casi un centenar 
de textos-, en el curso 1987-1988 comienzo a impartir en mi centro de trabajo, 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, diversos cursos de 
doctorado sobre la literatura de tradición oral moderna en Andalucía, y a dedicar 
a su estudio un cuatrimestre en mi asignatura de Literatura Medieval, de cuarto 
curso de Filología Hispánica. Como trabajo práctico de estas clases, inicio a mis 
alumnos en las técnicas de la recolección de todas las manifestaciones literarias 
orales, realizando con ellos diversas encuestas en la capital. Los estudiantes com
pletaron estos trabajos con recolecciones en equipos reducidos en sus diversos 
lugares de origen. Hasta 1991 esta labor se desarrolla con enorme entusiasmo y 
con resultados excelentes: además de un número considerable de romances, los 
estudiantes consiguieron reunir en estas encuestas centenares de textos líricos e 
infantiles, de los que aquí consigno 135. Hay que destacar, sobre todo, sus impor
tantes aportaciones de Arcos, Vejer, San Femando, Chiclana, Cádiz y Jerez.

A estos primeros alumnos se han venido sumando, desde 1993, las nuevas 
promociones de estudiantes de Tercer Ciclo y los de las asignaturas Literatura 
española de tradición Oral I y II. De esta segunda etapa recolectora proceden 
221 textos.

La colección reunida por mis alumnos en estos años ha sido, pues, muy impor
tante para completar con más materiales el panorama de la literatura tradicional de 
la provincia. No puedo dejar de expresar, a las distintas promociones de estudiantes 
que colaboraron en estas encuestas, mi agradecimiento más profundo por el calor 
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y el entusiasmo que todos pusieron en su trabajo. No es fácil expresar el gratísimo 
recuerdo que han dejado en mi experiencia docente que, en todos estos años, ha 
ido más allá de las simples clases, trascendiendo horarios y convirtiéndose, antes 
que nada, en una riquísima experiencia humana. Es una satisfacción para mí que 
algunos de sus trabajos hayan sido publicados13. No dudo que la investigación de 
la literatura oral en Andalucía será continuada por estos jóvenes entusiastas.

13 Beatriz Sánchez Hita y Bárbara Salas García publicaron El romancero de tradición oral como testi
monio consustancial al ser humano: un estudio sobre Alcalá de los Gazules, Alcalá de los Gazules, 
Ayuntamiento, Cuadernos de Temas Alcalaínos, 3, 2001. Y Leonor Ma Muñoz Lobatón, Villancicos. 
Romances. Tradición Popular, Conil, Ayuntamiento. Todo el material de este folleto, sin autor ni 
fecha, coincide con el que Leonor me entregó en la encuesta realizada en su pueblo en diciembre de 
1998. He tomado algunos textos de ambas publicaciones.

14 La tradición oral en Espera, Espera, Ayuntamiento de Espera y Diputación de Cádiz, 1999.

15 Vaya desde aquí mi más cálido recuerdo para Megan Chambers, Corcha Coyle, Christane Feld, 
Rosario Lovell, Mary McGuire, Jakub Slodowicz y Pilar García Viseras, la estudiante gaditana que 
les sirvió de guía.

En 1999 Manuel Carrucho Jurado me pide orientación para un libro que 
prepara con materiales de diversos géneros orales: romances tradicionales y ‘de 
cordel’, villancicos, canciones infantiles, líricas, religiosas y de carnaval, cuentos, 
refranes y sentencias, recogidos entre 1995 y 1998 por un grupo de profesores y 
alumnos del Seminario de Cultura Andaluza, “Espera y Andalucía”, del Centro de 
Profesores Antonio Machado de la localidad. De esta publicación14 he tomado 36 
textos, que en muchos casos no presentan datos externos de identificación.

Por otra parte, Ma Jesús Ruiz y yo misma, dentro ya de las actividades del 
nuevo equipo de investigación, María Goyri, creado en la Universidad de Cádiz 
en 1994, realizamos varias encuestas en Cádiz y Jerez en los años 2001-2002. 
De ellas, presento aquí también bastantes textos.

Y por último, en el curso pasado, 2006-2007, vuelvo a retomar la labor de 
recolección con mis alumnos. En esta ocasión la experiencia ha resultado espe
cialmente interesante ya que se han incorporado a la misma con verdadero entu
siasmo un grupo de estudiantes extranjeras que vinieron a nuestra Universidad 
gracias al programa Erasmus. Parte de su trabajo también queda registrado en 
estas páginas15.

Este esfuerzo recolector llevado a cabo por todos en estos treinta años ha sido 
ampliamente recompensado, como lo demuestra esta colección en la que recojo 
1166 versiones de 1020 temas gaditanos líricos orales, un número verdaderamente 
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espectacular en relación a todo lo conocido en la zona anteriormente y lo suficien
temente significativo como para poder afirmar que refleja con bastante exactitud 
el estado actual de esta parcela de la literatura de tradición oral en la provincia.

Debo hacer, no obstante, una importante observación. El corpus aquí reunido es 
sólo una parte del repertorio que hemos conseguido en estos años. Estoy de acuerdo 
con Jesús Antonio Cid en sus apreciaciones sobre la edición de romances:

Se impone ahora adoptar unos criterios de selección para no sepultar lo digno de 
interés bajo una mole de textos irrelevantes [...] es fácil comprobar que a partir de un 
determinado número de versiones, -un número que no será igual para cada romance-, 
los textos que se añaden pertenecientes a la misma zona y al mismo romance-tipo 
aportan una información cada vez menor, hasta llegarse al cero absoluto, a la vez 
que complican innecesariamente el estudio16.

16 J.A. Cid., “El romancero tradicional hispánico. Obra infinida y campo abierto”, ínsula, 567, Las voces 
del romancero (Marzo, 1994), pp. 1-7. Cita en p. 6.

Naturalmente presento todos los temas líricos que perviven en la provincia, 
pero no todas las versiones recolectadas que suman 1422. Recojo todas las coplas 
reunidas, 789, ya que cada una de ellas ofrece alguna variante de interés. Sin em
bargo, de las 627 canciones líricas archivadas, sólo consigno 377.

Mi primer criterio para esta selección ha sido presentar la diversidad tipológica 
que en Cádiz ofrecen cada uno de los temas. Hubiera sido una mera repetición 
sin interés, que no añadiría nada al conocimiento de la lírica oral en la provincia, 
sobrecargar este repertorio con los textos restantes, ya que son muy similares 
en estructura y variantes a los que presento. En los casos en que alguno de ellos 
ofrece alguna variante significativa, la reseño en el aparato crítico del tema co
rrespondiente. Pienso que los textos seleccionados ofrecen la imagen exacta de 
las distintas formas de actualización de todos los temas líricos en esta tierra.

También he tenido en cuenta en este proceso de selección la calidad de las 
versiones, así como el intento de que todas las comarcas y los pueblos de la pro
vincia estén representados.

Aunque, como ya he señalado, recojo algunas versiones procedentes de colec
ciones particulares, el grueso del corpus corresponde a las versiones documentadas 
en los archivos de nuestros distintos equipos, tanto las recolectadas por nosotros 
como las aportadas por mis alumnos.
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La difusión y popularidad de los temas que componen este variado y amplio 
repertorio lírico gaditano es muy desigual. En el Campo de Gibraltar se documentan 
726 documentos, 234 en la Campiña, 113 en la Costa Noroeste, 65 en la Janda 
y 28 en la Sierra17.

17 Véase la distribución de versiones y géneros por comarcas y municipios en Tabla 2.

De los temas más populares, algunos se cantan por todas las comarcas y son 
conocidos por informantes de todas las edades como: Las doce palabras retornadas 
(31 versiones), Discreteos (23), El retrato de la dama (17), Los Campanilleros (16), 
Arroyo claro (11) o La Tarara (11), mientras que otros parecen privativos de una 
zona determinada. Calle de San Francisco (20), Los cinco sentidos (12) y £/ rio de 
Cartuja (10) sólo se han recogido en la Campiña. Debajo de la hoja (12), Micaela 
(12) y Tírame los botines (10) en la Campiña y la Janda y La picara de mi suegra 
(11) y Entré por la sacristía (10) en la Campiña y el Campo de Gibraltar:

Cada género aparece con mayor profusión en una comarca determinada: las 
Coplas en el Campo de Gibraltar -sobre todo en Tarifa- y las Canciones en la 
Campiña -fundamentalmente en Jerez y Arcos-, lo que se explica por los espacios 
y la función predominante a la que estos textos están (o estuvieron) asociados en 
cada una de estas zonas, como veremos a continuación.



II
EL ENTORNO CULTURAL Y HUMANO 

DE LA LÍRICA ORAL GADITANA

LOS ESPACIOS Y LA FUNCIÓN

Este rico cancionero gaditano no puede engañamos sobre su forma actual 
de pervivencia, ya no se canta de forma espontánea. Los contextos naturales de 
transmisión de la literatura oral han ido perdiéndose poco a poco. El avance de las 
formas de vida urbanas y de las nuevas tecnologías, junto a la fuerza uniformadora 
de los potentes medios de comunicación, han traído la eliminación de algunos de 
estos contextos. El individualismo que caracteriza al mundo occidental de hoy 
choca igualmente con el sentido colectivo y ritual, caracterizador del mundo rural, 
espacio natural en que las formas orales vivían de forma espontánea, trenzadas en 
los ritos comunitarios de la sociedad.

La mayoría de los informantes gaditanos de hoy confiesan haber aprendido 
sus repertorios en prácticas comunales, laborales y festivas, en las que participaron 
activamente18, aunque ya muchos ni siquiera puedan recordar la ubicación en el 
tiempo y en las costumbres concretas a las que se asociaban muchos de sus cantos. 
Sorprendidos por un universo nuevo y vertiginoso, se consideran con pesar igno
rantes, detentadores de un conocimiento que ya no interesa a los más jóvenes, como 
algunos de ellos nos comentaban en nuestras entrevistas.

18 Una descripción detallada de estas prácticas en la provincia puede verse en mi libro, Romancero de 
la provincia de Cádiz, ob. cit., pp. 43-48.

Sin embargo, el tesoro textual almacenado en sus memorias -del que aquí 
damos a conocer una parte importante-, demuestra que Cádiz es especialmente 
fértil en lo que toca a la lírica oral.
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Del inmenso repertorio lírico adulto guardado por la tradición oral en la pro
vincia, quisiera destacar el papel fundamental que ha tenido (y sigue teniendo) 
la fiesta. La simplicidad, el dinamismo y la capacidad de sugerencia de la canción 
lírica se adapta mejor en esta tierra a la expresión lúdica y de cohesión social de las 
celebraciones festivas, lo que no quiere decir que no se cantaran coplas durante el 
trabajo. Son muchos los cantos asociados al trabajo que todavía se conservan en la 
memoria de los informantes, pero son, sin duda, muchos más numerosos los ligados 
a lo festero. La fuerza del flamenco y, sobre todo en la capital, de las coplas de car
naval, hablan claramente del arraigo que aquí tiene la vertiente lúdico-festiva en el 
uso de la lírica. Es, pues, esta función de diversión colectiva la que ha prevalecido 
en lo que respecta a la utilidad de estos poemas populares.

Dos manifestaciones destacan como espacios privilegiados en la conservación 
de la literatura tradicional en la provincia: la Navidad en la Campiña y el fandan
go tarifeño (llamado chacarrá) en el Campo de Gibraltar. Estos son los únicos 
contextos en que la lírica tradicional sigue cantándose de forma espontánea en 
Cádiz. Fuera de estos espacios festivos, esta parcela de la oralidad es hoy ya algo 
enterrado cuidadosamente en la memoria de sus gentes.

El conjunto de manifestaciones tradicionales que giran alrededor del chacarrá, 
ha sido hasta hace muy poco el eje central que ha articulado la expresión folklórica 
de esta tierra en lo que se refiere a sus relaciones sociales.

Posiblemente el fandango de Tarifa pudo conformarse a finales del siglo XVII 
o principios del XVIII. Según J.I. de Vicente Lara19, al que sigo en estas líneas, 
habría sido introducido en este extremo meridional de la Península, por algunos de 
los muchos inmigrantes procedentes del litoral onubense que acudían en busca de 
trabajo a las almadrabas de Zahara y Tarifa20. En algún fandango perdido de los de 
Huelva habría, pues, que buscar las raíces del tarifeño que, después de una clara 
evolución, adquiriría rasgos propios. Como el onubense, sus coplas son cuartetas 
aconsonantadas, aunque no todas guardan esta regularidad: no faltan las de rima 
asonante o aquellas en las que los versos impares quedan libres.

15 El chacarrá y sus tradiciones, ob. cit., pp. 20-21.

20 Como se sabe, durante los siglos XV al XVII las relaciones entre las almadrabas de Cádiz y Huelva fueron 
muy estrechas, ya que la explotación de ambas era monopolio de los Duques de Medina Sidonia.

A pesar de estas raíces marineras, el fandango gaditano se transforma pronto 
en un canto netamente agrícola, pasando de la costa a la campiña, para expandirse 
posteriormente hasta la sierra. El nombre de chacarrá con que hoy se le conoce es 
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relativamente reciente, parece que le fue atribuido en los años cuarenta del pasado 
siglo por un grupo de soldados foráneos, que vinieron a la zona para realizar diversas 
obras militares, al escuchar el sonido producido por los instrumentos en la interpre
tación del cante. Desde entonces, este nombre fue aceptado de forma unánime.

Según cuenta uno de nuestros informantes, Antonio Triviño, las fiestas de cha
carrá comenzaban el 3 de mayo, día de la Cruz, prolongándose durante todas las 
festividades del verano: día de la Ascensión, Corpus Christi, San Isidro, San Juan 
y San Pedro, aunque se podía “formar un fandangazo” en cualquier época del año, 
sobre todo en el campo, durante los descansos de las distintas faenas diarias.

El día de la Cruz se engalanaban los ventorrillos y cortijos. El techo se cubría 
con colchas y sábanas, en las que se pegaban estrellas y cadenetas de papel, y las 
esquinas de la sala se adornaban con ramas de laurel y flores. La cruz se instalaba 
en el lugar preferente. Los recintos se mantenían así decorados para todas las ce
lebraciones veraniegas. La fiesta se iniciaba al atardecer y se prolongaba durante 
toda la noche. Aunque su eje central eran la música, el baile y el cante, no faltaban 
los juegos, la recitación de poemas o la representación de pequeñas parodias. El 
chacarrá era todo un acontecimiento festivo que cumplía un importante papel de 
cohesión social, convirtiéndose en el momento más propicio para las relaciones 
humanas en la comunidad rural.

Una de las características más sobresaliente del chacarrá es que es un fan
dango bailable. Es más, en la fiesta, la danza llegaba a tener más importancia que 
la letra de la canción y desde luego que la calidad musical. Según las zonas de 
la comarca dio lugar a distintas variantes. En Tarifa -que es donde se conserva 
menos debilitado- el baile es suelto, por parejas, aunque sea la mujer la que lle
va la iniciativa, y presenta infinidad de mudanzas. Con menos fuerza se bailaba 
también en Tarifa, en algunas aldeas algecireñas y, sobre todo, en Los Barrios, el 
conocido como el zángano, ejecutado por un hombre y dos mujeres (el nombre 
se tomó precisamente de la presencia del hombre) en continuos giros cruzados21. 
Procedente de la desaparecida aldea de Cucarrete y extendido por toda la sierra 
de Los Barrios, el denominado fandango cucarreteño o agarrao, se caracterizaba 
por un rápido zapateado y era el único de la zona que se bailaba de esta manera22.

21 Una informante de Los Badalejos, aldea de Medina Sidonia, Antonia Coronil Rocha, de 65 años, nos cantó 
algunas coplas (n“ 107a, 141,149a, 181,224,329, 562a, 591,609) que, según ella, se cantaban en el baile 
del “zanganito”. Es claro que este baile traspasó las fronteras de la comarca campogibraltareña.

22 Esta modalidad se extendió también a los términos de Alcalá de los Gazules y Medina Sidonia, donde se 
bailaba desde muy antiguo, conociéndose con el nombre popular de “gazpacho”. Hemos recogido varias 
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Como fandango de punta y tacón es conocido en el término municipal de San 
Roque, donde intervenían varias parejas con un ritmo continuo de elevación de 
tacones y con giros de los brazos hacia adentro23 y, por último, se sabe que en 
Jimena de la Frontera existía la danza de La Jincaleta, totalmente desaparecida y 
de la que no se conocen datos de ejecución.

muestras de la primera localidad (n°s 61a, 183, 223, 241, 411, 459b, 581b, 583, 613, 614, 622a, 712b). 
Presentan ligeras variaciones, sin duda explicadas por la música: la estrofa es de seis versos al repetirse 
el primero tres veces: “¡Ay, el gazpacho de Alcalá/ es del siglo dieciocho, / y el gazpacho de Alcalá, / 
que a todo el mundo le gusta / cuando lo suele probar / ¡Ay, el gazpacho de Alcalá!" (n° 613).

23 Vid. E. López Gil, El fandango de punta y tacón de San Roque, San Roque, Alabalate, 2002.

24 Baste recordar la fama que tenían en Roma las “puellae gaditanae”, que bailaban con platillos metálicos 
o crótalos.

Además de la guitarra, el instrumento básico de la fiesta, acompañaban al baile 
la pandereta, las castañuelas y los platillos metálicos. A éstos, se fueron uniendo 
otros no estrictamente musicales: cañas y lajas de piedras, almireces, cucharas y 
botellas. Lo más característico y representativo del chacarrá es, sin duda, el uso 
de los dos platillos de bronce, que se tocan frotándose unos con otros; son de siete 
u ocho centímetros y llevan en el centro un ojo por el que se pasa una cuerda para 
asirlos en cada mano. Su origen es antiquísimo, posiblemente sean anteriores a la 
romanización, y son oriundos de la provincia gaditana24. El chacarrá es la única 
manifestación musical en que se utiliza este instrumento.

El fandango es un canto de ronda, los intérpretes se van turnando en su inter
pretación, permaneciendo en corro alrededor de los bailaores. Los participantes 
en la fiesta pueden tener una actitud activa, participativa, interesada en aprender 
los mensajes, o pasiva, como meros espectadores ocasionales. Los cantores son 
simultáneamente oyentes e intérpretes. Durante la acción común, estos papeles 
se confunden. Cuando el intérprete oye el canto de los demás, se le genera un 
sentimiento de pertenencia y de fruición del canto en cuanto emisor y receptor. 
Debe mostrar que posee un buen repertorio, por lo que llega un momento en que, 
además de las coplas sacadas del tesoro de la memoria patrimonial, debe recurrir a 
su imaginación para “inventar” nuevos versos o al menos “combinar” de forma di
ferente los conocidos, con lo que entraríamos en el terreno de la improvisación.

Algunas de estas composiciones “improvisadas” han perdido la noción de 
autoría intelectual y han pasado a integrarse en la poesía oral de la comunidad. 
Siempre han sido aquellas coplas que mejor se adaptan al horizonte de expectativas 
de los receptores, al “estilo formulaico” oral, porque como dice P. Zumthor:
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La improvisación no es nunca total: el texto producido en el acto lo es en virtud de 
normas culturales, incluso de reglas preestablecidas [...] El improvisador posee el 
talento de juntar y de organizar rápidamente unos materiales en bruto, temáticos, 
estilísticos, musicales a los que se mezclan los recuerdos de otrasperfomances y con 
frecuencia fragmentos de escritura memorizados [...] Pero el talento del ejecutante 
no basta para asegurar el éxito de la improvisación. Una concordancia cultural, una 
espera y una predisposición del público, una actitud colectiva hacia la memoria no 
son menos indispensables25.

25 Introducción a la poesía oral, Madrid, Taurus, 1991, pp. 237-238.
26 Hasta hace poco tiempo, en Tarifa, donde gozan de mayor vitalidad, la fiesta comenzaba a “barrun

tarse” ya en septiembre, después del día de su patrona, la Virgen de la Luz, para culminar el día de

A partir del momento en que estas coplas pasan a ser propiedad del patrimonio 
colectivo, no siempre es fácil identificar su origen. Muchas de las posiblemente 
improvisadas en tiempos recientes, en el calor de la fiesta, pueden ser vistas como 
pertenecientes a la tradición oral inmemorial, ya que su estilo, estructura y conte
nido no difieren de las de la copla tradicional. La identidad del poema se esfuma y 
su impersonalidad permite su utilización por cualquier miembro de la comunidad, 
que la adapta a sus necesidades, integrándola en el nomadismo característico de 
la lírica oral, que se encuentra en movimiento perpetuo, hecho de interferencias, 
alteraciones y quiebras.

Es evidente que en el cancionero del chacarrá conviven coplas tradicionales, 
arraigadas en la tradición oral de muchas zonas hispánicas, con otras que con toda 
probabilidad nacieron como fruto de la improvisación, lo que es especialmente 
visible en las coplas de pique y en las que exaltan las virtudes de la tierra o del 
propio fandango. En cualquier caso, el copioso repertorio que aquí presentamos 
es un excelente testimonio de lo que el chacarrá ha significado para la tradición 
lírica campogibraltareña y para toda la provincia de Cádiz.

Pero si estas fiestas parecen definitivamente condenadas a desaparecer, no 
ocurre lo mismo con el otro contexto ritual festivo de la provincia: la Navidad. 
Ésta goza de una sorprendente y pujante vitalidad. Para los transmisores de Je
rez, Arcos de la Frontera y, en menor grado, del Campo de Gibraltar la literatura 
tradicional no es, en estas fechas, recuerdo sino realidad permanente.

Estas celebraciones comunales, denominadas zambombas en la Campiña y 
barruntos de Nochebuena en el Campo de Gibraltar, se extienden desde principios 
de diciembre hasta pasada la Navidad26. Durante este tiempo, los vecinos se reúnen 
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en el interior de las casas o en los patios y, alrededor de la lumbre y el calor del anís y 
los mantecados, acompañados de botellas, almireces, panderetas y una enorme zam
bomba27, entonan villancicos, innumerables canciones líricas y muchos romances. 
El canto se realiza de forma comunal, aunque siempre hay alguien que, por gozar 
de mejor memoria o más dotes musicales, dirige el curso de la ejecución. Los textos 
se acompañan de largos estribillos que corean todos con fruición. Los adscritos al 
mundo de la zambomba se ejecutan acompañados de palmas y con un ritmo vivo, 
dinámico y acelerado muy cercano a la bulería flamenca; los que se cantan en los 
barruntos, con la tonada más cadenciosa del fandango.

Nochebuena. Además, ya en Navidad, grupos de niños cantaban en el interior de los templos muchos 
textos tradicionales en las llamadas “agrupaciones de pastores”.

Las más tradicionales se hacen con raíz de pita y pellejo de conejo o muselina morena a la que se le 
añade en el centro un “bitoque” que, pegado a la tela o al pellejo, sirve de soporte al “carrizo”.

Si en los barruntos el repertorio se centra fundamental en el romance, villan
cicos y canciones de “aguilandos” o campanilleros, en las zambombas, se cantan, 
además, un copioso número de canciones profanas de todo tipo: amorosas (Debajo 
de la hoja, 780 o Los cinco sentidos, 834), de desafío (Parapasear tu calle, 802/ 
burlescas (Y los mocitas y los mocitos, 812) de costumbres u oficios (Calle de 
San Francisco, 892 o Carbón de encina, 850), satírico-jocosas (El río de Cartuja, 
785 o La picara de mi suegra, 792), de resonancias mágicas (Las doce palabras 
retornadas, 849) o incluso eróticas (Micaela, 798). La fiesta de Navidad continua 
siendo un ámbito privilegiado que se ha reservado la literatura tradicional en esta 
tierra para seguir viviendo de forma espontánea renunciando al olvido, lo que no 
deja de sorprender en toda la comunidad hispánica.

La lírica oral gaditana pervive en general, pues, soterradamente, como recuerdo 
individual de antiguas actividades comunales, y sólo de manera espontánea y ex
cepcional en el marco ritual de celebraciones muy concretas y en muy delimitados 
puntos de la provincia.

LOS INFORMANTES

Los temas líricos de la tradición oral gaditana que integran este corpus nos 
han sido proporcionados por 244 informantes identificados.

No todas las recolecciones han sido iguales en intensidad. Ha habido zonas 
donde el rastreo se ha hecho de forma más minuciosa por diversas razones: 
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encuestas individuales o en equipo, mayor o menor número de habitantes, cam
pañas escolares o institucionales, espontaneidad o latencia de la tradición lírica, 
cercanía o no de los colectores..., pero, en cualquier caso, se han recorrido todas 
las comarcas y en la mayoría de sus pueblos hemos encontrado quien nos cantara 
una copla, una canción lírica, o un tema infantil. Podemos afirmar, por tanto, que 
la tradición lírica continúa existiendo en toda la geografía gaditana.

Partiendo siempre de los transmisores que tenemos documentados, es en la 
Campiña donde se registra un mayor número, 93 -en esta zona se integran algunos 
de los pueblos gaditanos más populosos, Jerez o el Puerto de Santa María-, En el 
Campo de Gibraltar, una de las comarcas más diferenciadas de la provincia, sólo 
tenemos constancia de 53 informantes, aunque no hay duda de que el número es 
mucho más elevado, dada la abundancia de materiales y la falta en muchos textos 
de datos externos. En la Costa Noroeste se consignan 55 usuarios, 31 en la Janda 
y 12 en la Sierra28.

28 Véase el número y sexo de los informantes por comarcas y municipios en Tabla 3.

29 De los 244 nombres registrados, 202 son mujeres (lo que supone el 82,79 % del total) frente a 42 
hombres (el 17,21 %). En el romancero la proporción de hombres es algo inferior (el 10,35 %). Es 
curioso señalar que si los hombres gaditanos sienten un extremado pudor a la hora de cantar romances, 
no ocurre lo mismo con la canción lírica. Los hombres encuestados se han manifestado orgullosos de 
su saber lírico tradicional, conscientes de que este conocimiento les reporta un claro prestigio en su 
comunidad. Véanse mis observaciones sobre los informantes gaditanos del romancero en mi libro, 
Romancero de la provincia de Cádiz, ob. cit., pp. 48-52.

Perdidos los espacios rituales, y relegada prácticamente al ámbito doméstico, la 
lírica oral tiene hoy en las mujeres sus principales depositarías. Casi en un estado 
paralelo al del romancero, son mujeres, y mujeres de cierta edad, las que más han 
cantado y recreado estos textos. No obstante, hay en este ámbito un índice algo 
más alto de hombres que en el romancístico. Por algún motivo, la lírica se ha 
desarraigado menos del contexto laboral y festero masculino del que el romancero 
se exilió hace ya mucho tiempo29.

El mayor número de transmisores masculinos corresponde al Campo de 
Gibraltar (18), y más concretamente a Tarifa (14), lo que, sin duda, se debe a la 
enorme vitalidad que hasta hace poco tenían aquí las fiestas de chacarrá en la 
que los hombres participaban de forma muy activa. Parece claro que muchos de 
los cantores de coplas de los que no se proporcionan datos son hombres. Carmen 
Tizón así lo indica en su trabajo de licenciatura. Aunque no lo especifique en los 
textos, anota los nombres de Antonio Cruz Zamora, Antonio Ojeda Benítez, Fer
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mín Santamaría, Sebastián Rondón, Juan Planes Castro, Antonio Triviño Iglesias 
y Juan González Román, el “Tirilla”.

También es curioso reseñar que, de los tres informantes que podemos considerar 
excepcionales (los que nos han cantado más de veinte temas30), uno de ellos es 
hombre, José Ma Capote, desgraciadamente fallecido poco después de la encuesta, 
a principios de 1983. Es cierto que José Ma, como profesor universitario, tenía 
una clara conciencia de la importancia y calidad literaria de la lírica tradicional, 
amorosamente transmitida durante generaciones en su familia, pero también, que 
sus temas, primorosamente ejecutados en su caso, eran patrimonio del venero co
lectivo de su pueblo, Arcos, como se comprueba en otras versiones de los mismos 
recogidas allí de gentes de mucha más baja extracción social y cultural. Vuelvo a 
remitirles a los índices para que obtengan una idea cierta de quiénes son y dónde 
viven nuestros transmisores31.

30 Al ser la literatura oral ya hoy una manifestación folklórica que vive y se reproduce soterradamente, 
es muy difícil para los investigadores asistir a su transmisión natural, su portador puede ser cualquier 
vecino de una comunidad. Pero no todos los usuarios participan de igual manera en esta cultura 
ancestral. La mayoría lo hace de forma pasiva o recordando únicamente algún que otro texto suelto. 
Son sólo una minoría, aunque bastante amplia, los que conservan un número significativo de temas, 
y realmente excepcionales los grandes portadores del saber tradicional, capaces de recordar más de 
una veintena de poemas.

31 El nombre de los informantes por comarcas y pueblos aparece detallado en el Indice de Informantes.

32 En Tabla 4 se detalla el número, el sexo de los informantes y las versiones cantadas por ellos en cada 
franja de edad.

Sus edades son muy variadas, tenemos recogidos textos desde niños de 11 
años a ancianos de 9132.

Los más jóvenes -antes de la treintena contabilizamos 20 que nos han facilitado 
34 canciones- son en general meros eslabones pasivos de la cadena de transmisión 
tradicional, la mayoría de ellos sólo conocen uno o dos textos.

Si en el romancero hay un vacío de memoria en los informantes de 30 a 40 
años, aquí contabilizamos 10 transmisores de esta edad que recordaban también 
34 temas. No podemos explicar este hecho. Parece que en la inmediata posguerra, 
fecha de su nacimiento, la lírica seguiría cantándose con más vitalidad que los 
largos temas romancísticos, de carácter más trágico y transgresor.

En la primera etapa de la madurez, de los 40 a los 59 años, registramos 74 
mujeres y 12 hombres. Su repertorio comprende 206 temas: 154 canciones y 52 
coplas. Seis mujeres de este grupo se integran entre las mejores transmisoras de 
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la provincia: Dolores Perea, Lucrecia Jiménez y María Márquez con más de diez 
temas, Antonia López Escarnida con nueve, Elisa González Ortiz con ocho y 
Emilia Moreno con siete.

Hay que destacar entre ellas a Dolores Perea. Esta tarifeña, de 45 años en 1979, 
de nivel económico medio y cultural bajo, es una informante excepcional. Bailaora 
experta de chacarrá, además de los once textos líricos que aquí se muestran33, nos 
cantó más de treinta romances tradicionales y varios cuentos y refranes, aunque 
con esto no agotó todo su repertorio. Mostrando una clara conciencia de que su 
saber es un tesoro cultural, nos dijo que sólo "nos daba lo que menos valía" ya 
que “/o mejor era para su hija". De excelente memoria, sus versiones, ejecutadas 
con una música primorosa, son muy completas y variadas tanto en el tema (amo
roso, de burlas, picante, de réplica, religioso, de oficios) como en las estructuras 
(canciones cuento, paralelísticas, dialogadas, enumerativas y de coplas libres) 
y, en algunos casos, de larga raigambre tradicional (los nos 779 y 801 son claras 
supervivencias del Siglo de Oro).

33 n“ 779, 801b, 807a, 831a, 866, 876, 877, 891, 901,908, 938,939a.

Curiosamente, el grupo formado por informantes de 60 a 79 años, el más 
numeroso -78 mujeres y 15 hombres-, nos ha suministrado sólo dos versiones 
más que el anterior: 208 (53 coplas y 155 canciones). Tres de estos informantes, 
Rafael Soto Peña, Antonia Coronil Rocha y Remedios Perdigones, nos cantaron 
más de diez temas y otros tres, Juana González Ortiz, Manola Moreno Morales y 
Mercedes Torrejón, más de cinco.

Los más ancianos -de 80 a 94 años- han resultado también magníficos in
formantes. Si su número es menor-15 mujeres y sólo 1 hombre-, sus textos son 
numerosos: 63 coplas (proporcionalmente el número mayor) y 26 canciones. En 
contra de lo que podría pensarse, estos transmisores han hecho gala de una envi
diable memoria y sus versiones han sido muy bien recordadas. Muchos de ellos 
se encuentran, además, entre los más fértiles informantes de nuestra colección. 
Dos de los considerados excelentes, están dentro de esta franja de edad, es más, 
la mejor transmisora de la provincia tenía 86 años en 2001, la jerezana Carmen 
García Rebelles, que nos cantó 26 coplas. Otra octogenaria avanzada, Manuela 
Castellano Lanzarote, de 85 años, también nos proporcionó un rico material: 20 
coplas y 3 canciones, lo que demuestra que en los años de infancia y juventud de 
estas mujeres, las primeras décadas del siglo XX, la canción tradicional gozaba 
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de una extraordinaria vitalidad, y más concretamente que la copla, que hoy se 
conserva sobre todo en la memoria de los transmisores del Campo de Gibraltar, 
gozaba en estos años de gran pujanza en Jerez y Rota, sus ciudades de origen. 
Quisiera destacar, por último, que la más anciana de nuestras transmisoras, Ma
nuela Benítez Naves, de 91 años, de Ubrique, nos cantó la única versión recogida 
de Los mandamientos de amor (n° 837). Parece que este tema, tan popular aún 
hoy en otras zonas panhispánicas, desapareció con ella de la memoria de los in
formantes gaditanos.

Vemos, entonces, que en la provincia de Cádiz los mejores informantes se 
sitúan entre los de 40 y 90 años, lo que demuestra que la literatura oral vive hoy 
cada vez más como recuerdo lejano.

Es evidente el cambio brutal que se ha producido en España en los últimos 
años. Manuel Alvar contaba de su experiencia recolectora en Málaga y Granada 
que llegó hasta finales de los años sesenta del pasado siglo:

Pensando en las gentes viejas como conservadoras de la tradición, se lograban 
unos resultados bastantes negativos: [...] los mejores resultados se obtuvieron con 
mujeres de catorce a cuarenta años, y, particularmente, entre chicas de catorce a 
veintantos. Se dio el caso paradójico de que eran las jóvenes quiénes gustaban de 
cantar y retener de memoria los romances que oyeron a sus madres; en tanto éstas, 
con los azares de la vida, han ido olvidándose de la tradición de la que un día fueron 
depositarías34.

34 “Una recogida de romances en Andalucía (1948-1968)”, en El Romancero en la tradición oral moderna, 
ler. Coloquio Internacional ed. de D. Catalán y S.G. Armistead con la colaboración de A. Sánchez 
Romeralo, Madrid, CSMP- Univ. de Madrid, 1972, pp. 95-116. La cita en pp. 97-98

¿Quiere esto decir que por ser nuestros informantes más viejos que los del 
profesor Alvar, de seguir así las cosas, la literatura tradicional desaparecerá 
pronto? No sabemos lo que ocurrirá en el futuro. Lo cierto es que a principios 
del siglo XXI, más de cuarenta años después de estas palabras, la colección de 
textos aquí reunidos sigue siendo abrumadora y si algunos temas parece que han 
desaparecido con la muerte de sus viejos depositarios, son aún muchos los jóvenes 
que guardan en su memoria un importantísimo repertorio, y, lo que me parece más 
importante, aún los niños gaditanos se deleitan jugando con las cancioncillas que 
durante tantos siglos entretuvieron a los niños españoles.
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Si los transmisores de esta provincia difieren de los de Manuel Alvar en edad, 
no ocurre lo mismo con su condición sociocultural. Decía don Manuel: “el mayor 
número de romances se consiguió entre gentes de escasa o ninguna cultura y en 
ámbitos rurales”35. Aunque hay algunas excepciones, los niños en edad escolar 
y algunos estudiantes de bachillerato o universitarios, más del 85% de nuestros 
informantes oscilan entre el analfabetismo funcional confesado y los estudios 
primarios más o menos completos. La canción tradicional en Cádiz, como en 
todas partes, es privativa de gente iletrada y de baja condición social, han sido 
ellos, los más alejados de la cultura escrita, los que mejor han sabido conservar 
este tesoro literario.

35 Ibid., p. 97.





III
TRATAMIENTO DE LOS MATERIALES

LA ORDENACIÓN DEL CORPUS

Habituada a la edición de textos orales, y sin temor previo al manejo de cien
tos o miles de versiones de un mismo tema, afronté, con lo que yo creía era un 
conocimiento sólido de sus códigos, mis primeros acercamientos al repertorio 
que les presento. Un hábito y un conocimiento que muy pronto se tomaron en 
inexperiencia y confusión. El discurso de la lírica tradicional escapa por completo 
a los tipos de recurrencia y de codificación de los géneros narrativos colindantes. 
Imposible someter estos materiales a la comprensión de significados de sus con
géneres, imposible intentar una ordenación similar, del todo imposible analizar 
los mecanismos y los modos de transmisión en paralelo al cuento o al romancero. 
Consciente, pues, desde el principio de que la comprensión de estos textos rehuía 
mis habituales prácticas de investigación, me dispuse a estudiarlos a la vez que los 
comprendía y, sobre todo, a la vez que inventaba nuevos modos de acercamiento 
a un mundo que desde, mis prejuicios, consideraba conocido.

Si algo tuve claro desde el principio (y voy a hablarles antes de nada de la 
clasificación) es que la catalogación de este repertorio no podía someterse a una 
taxonomía más o menos rígida. Si entre los estudiosos del Romancero, género más 
“fijo” por su estructura narrativa y su extensión, reelaborado en cada repetición 
pero esencialmente el mismo desde hace seis siglos, se sigue debatiendo este 
problema, en la lírica el panorama se complica extraordinariamente al tratarse de 
un producto breve, esencialmente nómada, que vive y se transmite desgajándo
se36. La naturaleza migratoria y esquiva de la lírica oral rehuye ciertos hábitos de 

36 Como dice M. Alvar, la lírica en su transmisión “se deshace, pierde toda su estructura rigurosa y 
nos deja finísimas arenas de su oro”. Véase “Patología y terapéutica rapsódica. Como una canción se 
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ordenación y exige una comprensión muy amplia y profunda de los textos. Aquí, 
clasificar no es sinónimo de ordenar y podemos conformarnos con que clasificar 
se aproxime a ser casi sinónimo de comprender. De ahí, que en mi trabajo haya 
tenido en cuenta la poética de cada texto, y a un tiempo, sus relaciones con sus 
congéneres antiguos y modernos, la organización formal de su discurso y los signi
ficados dichos y no dichos en cada palabra. Por tanto, no he ordenado para estudiar 
sino que, obligatoriamente, he analizado y desentrañado el texto y esa prolongada 
labor ha desembocado en la propuesta de catalogación que les presento.

Cotejados los distintos tipos de ordenación de los más de sesenta repertorios 
líricos modernos que he manejado, la primera cuestión que tuve que dirimir fue 
sido la de seleccionar el criterio eje que vertebrara su clasificación. En lo publi
cado, dicha cuestión se resuelve de dos maneras: o bien el ciclo anual, es decir, la 
comprensión del texto adscrita a su función ritual y humana, permitía una ordena
ción de las versiones; o bien, era el tema el referente primordial que facilitaba tal 
operación. Ni una ni otra me convencen. Ambas ignoran, o por lo menos relegan 
a un segundo plano, la naturaleza literaria de los textos y, por tanto, su esencial 
consideración filológica, cuando no resultan en ocasiones demasiado forzadas, 
por no decir arbitrarias.

La clasificación por el sistema del ciclo anual, una de las más practicadas 
en nuestro país37, no resulta demasiado convincente. La defensa de que cada texto 
responde a un encuadre ritual determinado -considerando que su melodía, su fun
ción y su contenido debieron concordar en su origen-, es cuando menos discutible. 
Es difícil de aceptar, por ejemplo, que los cantos laborales sólo se interpreten en 
verano, los de ronda en primavera, los de boda en otoño o los infantiles en la época 
de carnaval, como si la gente sólo trabajara, rondara, se casara, naciera o jugara en 
cada una de estas estaciones. Es verdad que hay algunas canciones que están unidos 
al ciclo anual -las de Navidad especialmente- pero son un número más bien corto 
en el conjunto de las costumbres. Por otra parte, la práctica habitual de los propios 
usuarios de la canción tradicional y su libertad de uso múltiple de buena parte del 
repertorio, contradice de plano este sistema. Esta libertad se hace más intensa en 
el momento actual en que las canciones populares se han desfuncionalizado en 

convierte en romance” en El Romancero. Tradicionalidad y pervivencia, Barcelona, Planeta, 1970, 
pp. 285-304. cita en p. 293.

37 Empleada por primera vez por el musicólogo alemán Marius Scheinder en sus colaboraciones con el 
Instituto Español de Musicología, fue seguida por todas las colecciones populares editadas por este 
organismo desde la primera de ellas, el Cancionero Popular de Madrid de García Matos.
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su mayoría, al desaparecer los hitos folklóricos, estructuradores de la sociedad en 
otro tiempo. Una clasificación, pues, con estos criterios es imposible; ignoramos, 
como lo ignoran en general los mismos informantes, los usos y costumbres que 
se asociaban a los cantares. Además, nada o muy poco puede aclarar acerca de la 
naturaleza literaria de un cantar, el hecho de que se interpretara trillando, cosiendo 
o en una boda. Aunque algunos textos aludan a esos trabajos o ceremonias, esto 
no quiere decir ni que se compusieran expresamente para esos momentos ni que 
se canten sólo en esa ocasión concreta38.

38 Coincido en este aspecto con las ideas de M. Manzano expresadas en su Cancionero Leonés, León, 
Diputación Provincial de León, 1993, Vol. I, pp. 98-99.

En cuanto a las clasificaciones meramente temáticas tampoco resultaban 
adecuadas a mi propósito. Si mi objetivo es mostrar la naturaleza literaria de la 
canción popular, el tema sólo informaría de uno de sus componentes, olvidando la 
estructura y los procedimientos textuales que hacen que un texto se convierta en 
literario. Además, este criterio sólo puede ser aplicado con verdadero rigor en las 
coplas sueltas, pero ¿cómo determinar el tema de canciones que están construidas 
con estrofas arbitrarias, unidas sólo por un estribillo y melodía homogéneas? o 
¿qué hacer con algunas canciones monoestróficas con estribillo de tema diferente 
en que éste adquiere más entidad que la copla a la que se une? Por otra parte, una 
clasificación temática produce casi siempre más una ruptura de vínculos entre 
textos emparentados que otra cosa. Así, la canción El río de Cartuja (n° 785), 
articulada en el esquema paralelístico, tiene mucho más que ver, por ejemplo, con 
Debajo de la hoja (n° 780), que con cualquier otro texto de burlas.

Por todas estas razones, y en coherencia con mi propósito, pienso que sólo la 
forma de desenvolverse el texto podrá darnos la clave de una ordenación compren
sible, que nos permita acceder y comprender, desde un punto de vista literario, el 
complejo mundo poético de la canción lírica oral gaditana, aunque, en un segundo 
paso, podamos organizar cada uno de los apartados por temas. Como podrá apre
ciarse en una simple lectura de los textos, este sistema no deja de entrañar muchos 
problemas por la misma naturaleza esquiva del material que tratamos.

Paso, pues, a desarrollar el esquema de clasificación estructural que he seguido 
en esta edición, intentando aclarar los principios fundamentales por los que me 
he regido en su elaboración. Distingo en primer lugar dos grandes tipos perfec
tamente diferenciados: las COPLAS y las CANCIONES, que he distribuido de 
la siguiente forma:
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A. COPLAS

1. Nanas
2. Amor
3. De sabiduría popular
4. Burlas, sátiras y picardías
5. Fiestas
6. De columpio
7. Canto a la tierra
8. Cariño y pena filiales
9. Oficios y ocupaciones.

10. Religiosas
11. De Navidad
12. Varias

B. CANCIONES

1. Monoestróficas con Estribillo
2. Seriadas

2.1. Paralelísticas
2.2. Enumerativas
2.3. Acumulativas

3. Encadenadas
3.1. Imbricadas

4. Dialogadas
5. Cuento
6. Con Coplas Libres

Entiendo por COPLA el complejo temático formal que tiene el carácter de 
unidad poética mínima, una estrofa que se canta de forma autónoma, con indepen
dencia del metro. Constituyen el grupo más numeroso de textos líricos de Cádiz: 
746 temas representados en 789 versiones. Por su parte, con el término CANCION 
designo aquellos textos que están constituidos por una serie de estrofas o coplas 
enlazadas por una melodía. Su número en la provincia de Cádiz es también muy 
elevado: 377 versiones de 274 temas39.

39 Veáse en Tabla 5 el número de temas y versiones (publicadas e inéditas) por tipos y estructuras.
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En el riquísimo repertorio de COPLAS gaditanas encontramos textos represen
tativos de diversos niveles de tradicionalización y diferentes grados de antigüedad. 
Frente a temas añejos y extendidos en toda la tradición hispánica:

Águilas que van volando, 
en el pico llevan hilos, 
dejádmelos pa coser 
mi corazón que está herido40.

40 En Juan Timoneda, Cancionero llamado Sarao de amor... Segunda Parte, Valencia, 1561, f. 13, 
ya aparecía: “Aguila que vas volando, / lleva en el pico estas flores, / dáselas a mis amores, / dile 
como estoy penando” (M. Frenk, Corpus de la Antigua Lírica Popular Hispánica (siglos XVa XVII), 
Madrid, Col. Nueva Biblioteca de Erudición y Crítica, Castalia, 1990,2a ed., n° 571). En la tradición 
oral moderna la copla se documenta en Castilla-León, Extremadura, Argentina, México, Andalucía y 
Canarias.

41 E. M. Tomer cita una Glosa de principios del siglo XVII, “A una señora tratándola de vieja” (Ms. 
del British Museum, Add. 18.706): “Quando quise no quisisteis,/agora que vos queréis /no quiero, 
porque paguéis / por la pena queme disteis”. (Lírica Hispánica. Relaciones entre lo culto y lo popular, 
Madrid, Castalia, 1966, n° 65). Conocemos versiones de esta copla de otras provincias andaluzas, 
Canarias, Ávila, Valencia, Burgos, México y Argentina.

42 Copla improvisada a principio de los años ochenta por Juan González Román, el “Tirilla”, de sesenta 
años, uno de los fandangueros más populares de Tarifa, famoso por su virtuosismo a la guitarra y su 
facilidad como improvisador. Emigrado hace años a Valencia, acudía puntual a la romería de la Virgen 
de la Luz para participar muy activamente en las fiestas del chacarrá. (J.I. de Vicente Lara, El chacarrá 
y sus tradiciones, Algeciras, Junta Coordinadora de Actividades y Establecimientos Culturales, 1982, 
p. 81).

43 Copla dedicada a la recolectora, Carmen Tizón. No conocemos datos de informante ni fecha de reco
lección. (Ma J. Ruiz Fernández, La tradición oral del Campo de Gibraltar, ob. cit., 1995, p. 141).

(n° 196)

Cuando quise, no quisiste; 
ahora que quieres, no quiero; 
sufras tú del amor triste, 
como yo sufrí primero41.

(n° 292)

aparecen otros de reciente factura, de difusión local y que responden claramente 
a las prácticas de la improvisación poética.

De Valencia yo he salido 
con toda pura verdad, 
cuando se muera Tirilla, 
ya se acabó el chacarrá42.

(n°615)

Yo me despido de ustedes 
y no me doy de cobarde, 
la niña que está grabando, 
dale recuerdo a tu padre43.

(n° 628)

Como decía, algunas de estas composiciones “improvisadas” han perdido 
la noción de autoría intelectual y han pasado a integrarse en la poesía oral de la 
comunidad.
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He ordenado las coplas por temas44, lo que, a mi entender, facilita su lectura y 
permite su adscripción al ámbito en el que se recrean. No he dudado en iniciar el 
repertorio con las Nanas o coplas de cuna, aunque estas suelan aparecer incluidas 
convencionalmente dentro de los repertorios infantiles. Los usuarios de las nanas 
son adultos y tal circunstancia se refleja explícitamente en su poética, muy aleja
da de la que presentan los textos en los que el niño es transmisor. La nana es un 
género de madres y abuelas que ejercen, singular y apasionadamente, el emotivo 
papel de “arrulladoras”. Construidas con una fuerte codificación formulaica, su 
función, la necesidad de encontrar un ritmo melódico repetitivo que incite al sueño, 
hace que el texto sea lo menos importante45. El emisor se apoya en determinados 
personajes para reforzar los contenidos de su mensaje: religiosos (Virgen, santos 
o ángeles...); animales (pajarillos, gallinitas...); elementos de la naturaleza (sol, 
luna, lucero, rosa...) y otros de diverso tipo, como el mítico coco. Desde el punto 
de vista poético, prácticamente las 34 nanas de Cádiz repiten los mismos esque
mas constructivos: apostrofes (“Duérmete, mi niño”); apelativos reforzados con 
adjetivos afectivos (“niño chiquito”); giros estereotipados en el comienzo (“Mi 
niño”, “Duerme”, “Duérmete”, “Ea la ea”, “Si mi niño se durmiera”, “Que viene”); 
múltiples diminutivos (“gitanito”, “lucerito”, “pañolitos”, “ojitos”); repeticiones 
de los primeros versos (“Mi niño duerme, / mi niño duerme”, “Ea la ea, / ea la 
ea”); enumeraciones paralelísticas continuadas (“Duérmete, mi niño, /duérmete, 
mi sol, / duérmete, pedazo /de mi corazón”); presencia de interjecciones tópicas 
(“ea”)....etc. He aquí algunos excelentes ejemplos:

44 He seguido, simplificándolo, el criterio de F. Rodríguez Marín en su obra clásica, Cantos Populares 
Españoles, (1882-1883), Madrid, Atlas, 1981.5 Vols.

45 Véase el estudio de P. Cerrillo Torremocha, Nanas, Ciudad Real, Perea Ediciones, 1992.

Ea la ea, 
ea la ea, 
pañolitos de nieve, 
lazos de seda.

(n° 18a)

Ea la ea, 
ea la ea, 
perejil y culantro 
y alcaravea.

(n° 19)

Paj arillo que cantas 
en el almendro, 
no despierte a mi niño 
que está durmiendo.

(n° 28)

Duerme, niño chiquito, 
que viene el coco 
y se lleva a los niños 
que duermen poco.

(n° 7)
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Las coplas amorosas son las más abundantes (297). Divididas entre las que 
expresan un amor gozoso {Requiebros, Declaraciones, Ternezas y Constancia) y 
un sentimiento dolorido (Penas, Ausencia, Celos y Desdenes), muestran, sin duda, 
el tema preferido en la fiesta. El copioso repertorio de coplas amorosas tarifeñas 
es un excelente testimonio de lo que el chacarrá ha significado para la tradición 
lírica campogibraltareña y para toda la provincia de Cádiz.

Los dientes de tu boquita 
me tienen cautivo y preso; 
en mi vida he visto yo 
echar cadenas a un preso.

(n° 60)

A la mar fueron mis ojos 
por agua para llorar 
y se han venido sin ella 
porque se ha secado el mar.

(n° 193)

A lo lejos que te veo 
se alegra a mi corazón: 
donde candelita hubo, 
nunca rescoldo faltó.

(n° 120)

Anoche estuve en tu puerta, 
te pegué en la cerradura; 
no me quisiste abrir, 
corazón de piedra dura.

(n° 199)

Las burlas, sátiras y picardías, el segundo núcleo temático más abundante de 
las coplas gaditanas (144), han formado parte destacada, en cualquier rincón del 
mundo hispánico, de las controversias orales poéticas. Más fértiles en forma de 
canción, también están ligadas en Cádiz principalmente a las ceremonias festivas 
del fandango tarifeño aunque no falten en otras comarcas.

Marco se casó en Segovia, 
era tuerto y jorobado, 
cómo sería la novia, 
que Marco fue el engañado.

(n° 429)

Al subir las escaleras 
te vi las medias azules, 
y más p’arriba te vi 
sábado, domingo y lunes.

(n° 454)

Una vieja mu revieja, 
más vieja que San Antón, 
se echaba la teta al hombro 
y le colgaba el pezón.

(n° 500)

El canto a la propia fiesta (82), los textos sentenciosos que encierran un verda
dero compendio de sabiduría popular (71), la exaltación del sentimiento religioso 
(27), los oficios y ocupaciones (25), la alabanza a la tierra (20), el cariño o la pena 
filial (13) y las letras de columpio (8) completan el riquísimo cuadro temático que 
la copla adopta en Cádiz. Son temas recurrentes en la lírica oral hispánica que 
resaltan el sentido profano de la vida con esa esencialidad emocionada y compri
mido simbolismo que caracteriza a la expresión popular.
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Cuando sales de bailar 
con los palillos y los lazos, 
pareces la reina mora 
cuando sale del palacio.

(n° 559)

El que es ciego y viene al mundo 
con esperanza de ver, 
penita no tiene tanta 
como el que ha visto y no ve

¡Mira qué niño!, 
¡ay, qué bonito! 
Su madre le está lavando 
los pañalito

(n°718)

De la raíz del olivo 
nació mi mare serrana 
y yo, como soy su hijo, 
nací de la misma rama.

Al marinero en la mar 
nunca le falta una pena; 
ya se le parte el timón, 
ya se le apaguen las velas.

(n° 670)

(n° 380)

¡Viva Cádiz porque tiene 
las murallas junto al mar 
y los cañones mirando 
al Peñón de Gibraltar!

(n° 653)

La niña que está en la bamba 
es mi hermana y no me pesa; 
quisiera ponerle flores 
de corona en la cabeza.

(n° 659) (n° 634)

La mayoría de las coplas sueltas se han recogido en Tarifa (442), y en general 
en el Campo de Gibraltar (626) por su uso específico en las fiestas de chacarrá.

Algo más complejo que éste de las coplas es el mundo de las CANCIONES. 
Como adelantaba, su número en la provincia de Cádiz es también muy elevado: 377 
versiones de 274 temas. En este caso, es en la Campiña, concretamente en Jerez (68) 
y en Arcos (57), donde se han registrado mayor número de materiales.

Aquí, la consideración de la estructura textual es la que me ha guiado en el 
difícil trabajo de la clasificación. Aún así, he intentado de nuevo una matización 
con la distribución de las versiones de cada apartado en Profanas y Religiosas, 
etiquetas todavía generales que permiten una lectura de los textos algo más vincu
lada al ámbito folklórico en el que viven, sin llegar a disociarlos en una taxonomía 
ilegible, como hubiera ocurrido de haber aplicado una subclasificación temática. 
La mayoría de las canciones son un conglomerado de coplas heterogéneas, y 
que no presentan, por tanto, un único asunto. Aparecen aquí, por primera vez, el 
problema de los versos y de las estrofas migratorias. Imposible, por tanto, aplicar 
el criterio temático46.

46 A pesar de las dificultades, y para poder apreciar mejor los asuntos más tratados en el cancionero 
gaditano, he intentado (Tabla 6) una clasificación de las canciones por temas -siguiendo el mismo 
esquema que en las coplas- sin tener en cuenta sus estructuras, así como un recuento del número de 
coplas y canciones por su temática (Tabla 7). El amor y las burlas continúan siendo los temas favoritos 
de este segundo grupo de textos líricos.
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En términos generales, y desde el punto de vista de su organización formal, el 
cancionero lírico gaditano se diversifica en una multiplicidad de opciones que pro
yectan nítidamente los caminos por los que se desenvuelve la lírica panhispánica.

1. CANCIONES MONOESTRÓFICAS CON ESTRIBILLO

Canciones mínimas formadas por una sola copla básica con estribillo que se 
canta antes o después de la estrofa básica o intercalado entre sus versos. En Cádiz 
se documentan 28 títulos con esta estructura.

En este tipo de canciones los estribillos sólo parecen incluirse por su natu
raleza poemática, perdiendo la función de cohesión de estrofas con autonomía 
temática que suelen desempeñar en la lírica contemporánea. Su intenso lirismo 
o su capacidad rítmica envuelven la canción, llegando en muchos casos a perder 
su carácter complementario para convertirse en el centro de la composición. Esto 
parece muy claro, por ejemplo, en Tended la barca, tendedla (n° 755) y en Tin, 
tín, bordón (n° 756). José Ma Capote nos cantó la misma estrofa con dos estribillos 
diferentes. En la primera, el estribillo, cargado de lirismo y evocación poética, 
aparece después de la copla que queda complementa oscurecida:

A la orilla de un río 
llora un cabrero 
que se le ha muerto un chivo 
de los primeros.

Tended la barca, tendedla, 
tendedla sobre la arena, 
y los marineritos 
venid por ella, 
que se la lleva el agua, 
que se la lleva.
La barca ya se ha anegado 
y el barquerito con ella. 
Tirad de los cordeles, 
madame bella, 
tira de los cordeles 
que son de seda.

En la segunda, interpolado tras el segundo verso, consigue, con su fuerte 
recurrencia acústica y su sucesión de elementos impresivos cargados de ritmo, 
hacer olvidar la seguidilla:
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Y a la orilla de un río 
llora un cabrero

Tin, tin, tin, tin, tin. 
que se le ha muerto un chivo 
de los primeros.

Tin, tin, tin, tin, tin.
Moliné, moliné, 
cordón, cordón, 
fardón, fardón, 
¡ay moliné!.
Turrún, tutún, 
tarrán tantan.
A la rueda del molino de moler. 

¡Ay, fortuné!

Como es usual en toda la tradición moderna, en Cádiz los estribillos de estas 
canciones mínimas pueden ser independientes de la copla a la que se unen, casi 
todos, o estar relacionados temáticamente con ella, lo que ocurre sobre todo en 
las canciones navideñas, bastante más folklorizadas. Es curioso mencionar en 
este sentido la canción 760, Yo no soy marinero, en la que la estrofa básica, muy 
popular, cambia la condición, el número y las señas de identificación de los per
sonajes, “cuatro muleros", “muía torda", por “tres marineros", “toca blanca", 
para adaptarse al largo estribillo con que se canta:

De los tres marineros 
que van al río 
y el de la toca blanca 
es mi marío.

Yo no soy marinero, 
yo no, 
yo no soy cardenal 
del amor.
Yo no soy marinero, 
que si lo fuera, 
yo cogiera los remos 
y a mi morena, 
y a mi morena
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Un fenómeno inverso se produce en Un viejo cagón (n° 758). Aquí es el 
estribillo el que se adapta a la copla, convirtiendo en divertida burla una 
canción navideña muy folklorizada en Cádiz (n° 1018)47:

47 Este nuevo sentido jocoso también se ha hecho muy popular en la provincia, hasta el extremo de haber 
dado lugar a una larga narración en prosa. En nota al texto transcribo uno de estos relatos.

48 Se trata de una versión vinculada textualmente en sus dos primeros versos a un cantar de labradores 
que cuando menos vivió en el siglo XVII: “¡Qué tomillejo,/qué tomillar! /¡Qué tomillejo, /tan malo 
de arrancar! ”, (Correas, Arte, p. 446).

Por entrar en la tuya posada, 
por entrar en el tuyo mesón, 
por gozar de tu amor Catalina, 
por gozar de tu amor Concepción.

Tin, tín, Catalina, 
tín, tín, Concepción, 
que a la puerta llama 
un viejo cagón. (n° 758)

Tín, tín, Catalina, 
tín, tín, Concepción, 
que ha nacido el rey 
de la redención. (n° 1017)

Una verdadera joya de larga y asentada andadura encontramos en los estribillos 
de las canciones 764 y 773:

/ Y ay qué tumillito, 
y ay qué tumillá! 
¡Ay que hermoso niño 
que está en el portal!™

Estos dos primeros versos han tenido la suficiente vitalidad para adaptarse con 
el paso del tiempo a las necesidades concretas de la comunidad que los ha hecho 
suyos. En Cádiz ha encontrado la mejor metamorfosis para garantizar su super
vivencia, la Navidad, único espacio privilegiado en el que la canción tradicional 
aún sigue siendo una realidad permanente.

2. CANCIONES SERIADAS

La organización estructural de los textos gaditanos en series regidas por el 
paralelismo, la repetición o la enumeración es algo recurrente. El carácter esen
cialmente socializador de la poesía de tradición oral justifica, naturalmente, este 



42

hecho. Tales recursos se intensifican o pasan a un segundo plano según la canción 
busque una actualización más individualista o más participativa.

Entiendo, pues, por canciones seriadas aquellas que amplían un núcleo te
mático en una serie inacabada de repeticiones y / o enumeraciones. Según sus 
diferentes estructuras, incluyo en ellas las paralelísticas, las enumerativas y las 
acumulativas.

2.1. CANCIONES PARALELÍSTICAS

Las canciones paralelísticas, conformadas por series abiertas de estructura 
progresiva, presentan muchos matices difíciles de reducir a un esquema único, 
aunque, como señala E. Asensio, todas ellas se sirven “de la repetición como 
principio que domina y organiza la materia poética”4’: Esta “puede consistir en 
repetición de palabras, epítetos, fórmulas, versos enteros [...], hasta llegar a las 
modalidades más desarrolladas de las técnicas paralelísticas”50. La iteración con
tinuada implica las más de las veces una enumeración.

49 E. Asensio, Poéticay realidad en el cancionero peninsular de la Edad Media,N[aáná,GKáos, 1970, 
2a ed., p. 72.

50 A. Sánchez Romeralo, “Hacia una poética de la tradición oral. Romancero y lírica, apuntes para un 
estudio comparativo”, en El Romancero en la tradición oral moderna, 1 er. Coloquio Internacional, 
Ed. de D.Catalán, S.G. Armistead y A.Sánchez Romeralo, Madrid, CSMP-Gredos, 1972, p. 230.

51 Es muy frecuente en la lírica popular contemporánea que la introducción y el desenlace de este tipo 
de canciones sean autónomos, así como que las distintas coplas que componen la canción estén unidas 
por estribillos relacionados con el tema o completamente ajenos. (Para una más detallada definición 
de estos términos vid. C. Magis, Lírica popular contemporánea. España, México, Argentina, México, 
El Colegio de México, 1969, p. 596).

He considerado el paralelismo en este sentido amplio, incluyendo en este 
apartado tanto las canciones que presentan un “paralelismo conceptual” (aquellas 
que insisten en un mismo tema con alguna limitada coincidencia en el modo de 
expresión), como las que se construyen con distintos grados de “paralelismo for
mal”. Y tanto las que muestran un “paralelismo integral” -en todas las estrofas-, 
como las que alternan estrofas paralelas con otras exentas, “paralelismo parcial”51. 
En este grupo de canciones encontramos los siguientes tipos de paralelismo in
terestrófico:
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a) El conseguido por la reiteración de ‘clichés’ o fórmulas iniciadoras del 
discurso52

52 Aúno los conceptos de esquema -“cristalización de una estructura mental y sintáctica”- y cliché 
-“ciertas frases y versos que se estereotipan y circulan en textos de las más variada índole”- que C. 
Magis separa de forma algo confusa y poco operativa. Ibid., pp. 393-439.

53 Así por ejemplo en el siglo XVII: 'Dicen que el alfiler/ que se da por despedida; // mas yo digo que 
es mentira, / que se da por bien querer" (Alín, Cañe. Trad., n° 980)

54 Vid. B. Garza Cuarón, “Los clichés iniciales en la lírica popular. México y otros países del mundo 
hispánico”, en Estudios de Folklore y Literatura dedicados a Mercedes Díaz Roig, ob. cit., pp. 495- 
537. El análisis concreto de Dicen que en pp. 496-502.

55 J.de Almeida Paváo distingue dos tipos morfológicos fundamentales en la copla: el de estructura 
dicotómica, “onde é visible o cotejo de duas realidades mais o menos interdependientes ou até inde
pendentes entre si”, enunciadas en el primero y en el segundo dístico; y el de estructura homogénea o 
unitaria, “onde avulta apenas urna unidade semántica”. Aspectos do Cancioneiro Popular Aqoriano, 
Ponta Delgada, Universidade dos Afores, 1981, p. 226.

Estas fórmulas llegan a funcionar muchas veces como un motor que guía o 
genera la estructura sintáctica y/o semántica de las coplas que integran la canción. 
Dentro de este primer tipo, se incluyen:

—Los que no ocupan todo el verso

Aparecen en las canciones 782 {Dicen que.../ yo...), 800 (No importa que... 
/si...) y 827 (Yo soy un pobre...). El más asentado en la tradición es el primero. 
Utilizado con profusión en la lírica popular desde la antigüedad53, presenta diferen
tes formas de organización54. En nuestra canción, las dos coplas repiten la misma 
estructura y están perfectamente trabadas entre sí. Todos los versos guardan una 
evidente relación conceptual y sintáctica con el giro estereotipado inicial. Ambas 
desarrollan una estructura dicotómica, uno de los esquemas favoritos de la canción 
popular55: en el primer dístico se hace una afirmación objetiva de un elemento de 
la naturaleza -la pechuga blanca de la golondrina y el vuelo sobre el mar de la 
palomita-, que actúa como símbolo de la afirmación subjetiva (y yo...) del segundo 
-la pureza de María y el deseo de pasar el mar en los brazos del amante-:

Dicen que la golondrina 
tiene la pechuga blanca 
y yo digo que María 
fue concebida sin mancha. 
Dicen que la mar pasara

J.de
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la palomita en un vuelo 
y yo quisiera pasarla 
en los brazos de mi dueño56.

56 Vid. el estudio que dedica P.Piñero a esta canción, “La canción de cuna, entrecruce de ritmos, temas y 
motivos. El ejemplo de una nana de tradición moderna andaluza”, ELO. Estudos de Literatura Oral, 
2 (1996), pp. 189-202.

57 Vid., las distintas muestras que reúne C. Magis de España, México y Argentina y sus múltiples posi
bilidades de variación (ob. cit. pp. 415-418).

—Los que llenan todo el primer verso

Por ejemplo, A esos dos que están en medio (775), ‘cliché’ formulaico 
de canciones de baile, o En la orilla del rio (787) y En medio de la plaza (788), 
que suelen utilizarse en coplas de carácter jocoso.

—Los que comprenden más de un verso

Son ‘clichés’ que en la mayoría de los casos imponen la organización general 
de la canción. Sobre "calle / camino’ se construyen cuatro temas: Como vives 
enfrente (779); El río de Cartuja (785); Por la calle abajito (804) y En esta calle 
(786). Los tres primeros, responden a una de las fórmulas más cristalizadas en la 
lírica popular panhispánica: “Por la calle abajito (Por el mismo caminó) /van... ”57. 
Si en la canción 779 el esquema sólo sirve como inicio de la coplas: 

Por la calle abajito 
va quien yo quiero 
no le veo la cara 
con el sombrero.

Por la calle abajito 
van mis amores, 
lleva el pelo tendido, 
lleno de flores.

en las otras dos, su aparición genera una estructura peculiar en todas las estrofas: 
una serie abierta enumerativa que se ajusta a varios esquemas en los dos últimos 
versos:

Por la calle abajito

Por el mismo camino 
van dos comadres, 
con el abaniquillo 
dale que dale.

Por la calle abajito 
va un cura loco, 
con la cajera abierta, 
tomando un polvo.

Por el mismo camino
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va una gallina, 
meneando la cola 
la mu cochina.

Por la calle abajito 
van dos ratones, 
uno lleva tocino 
y otro las coles.

van dos beatas, 
recogiendo colillas 
en una lata.

Por la calle abajito 
van dos ratones, 
uno va haciendo punto 
y otro botones.

Una de las canciones jocosas más folklorizadas en todo el mundo hispánico, 
Tu marido y el mío, puede constituir un buen ejemplo de distintas soluciones 
organizativas dentro de las canciones paralelísticas. Todas las versiones unen sus 
coplas con la reiteración del ‘chiclé’ que le da título, pero mientras la -a- y la 
—c— se limitan a este procedimiento, la -b- abunda mucho más en la repetición: 
sus dos primeras estrofas son claramente paralelísticas, y la última, aunque rompe 
el esquema, se resuelve mediante repeticiones sintácticas:

Tu marido y el mió 
fueron al monte, 
se han venido asustados 
de un cagarrope.

Tú marío y el mío 
fueron por leña, 
se han venido asustados 
de una cigüeña.

Tú marío y el mío 
se han peleado, 
se han puesto de cabrones 
y han acertado.

b) Canciones Paralelísticas en sentido estricto

Las compuestas sobre la repetición conceptual y léxica entre estrofas con 
variación por sinonimia o inversión son las más numerosas, por ejemplo:

Me están haciendo una bata 
del color del caramelo, 
cada vez que me la pongo 
me sale un novio torero.

Me están haciendo una bata 
del color de los tomates, 
cada vez que me la pongo
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me sale un novio estudiante.
Me están haciendo una bata 

del color de los pimientos, 
cada vez que me la pongo 
me sale un novio sargento.

Me están haciendo una bata 

del color del aguardiente, 
cada vez que me la pongo 
me sale un novio teniente.

Incluyo también aquí las llamadas por M. Frenk ‘Canciones Mixtas’, aquellas 
que integran dos o más conjuntos de estrofas paralelas58. En Ya no va la Sinda (n° 
813b ), por ejemplo, encontramos dos núcleos diferentes desde el punto de vista 
temático: el primero, de paralelismo exacto, y el segundo, con reiteración invertida 
en los dos primeros versos y cambio parcial en los últimos:

58 Estudios sobre lírica antigua, Madrid, Castalia, 1978, p. 266.

1°) Ya no va la Sinda 
por agua a la fuente; 
ya no va la Sinda 
ya no se divierte.

Ya no va la Sinda 
por agua a\ arroyo; 
ya no va la Sinda 
ya no tiene novio.

2o) Mi madre no quiere 
que vaya al molino 
porque el molinero 
se mete conmigo.

Mi madre no quiere 
que al molino vaya 
porque cuando bajo, 
me rompo la saya.
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c) Estructuras especiales

Algunas canciones se apartan de alguna manera de los dos grupos reseñados 
mostrando peculiares esquemas organizativos. Por ejemplo, la n° 810, Ven, ven, 
ven, presenta una estructura regresiva. Repite al final de cada una de las estrofas 
-unidas entre sí por el incipit- sus dos primeros versos, añadiendo al final otro dos 
que vuelven a coincidir en el inicio. Esta iteración continuada del Ven, ven, ven, 
envuelve toda la canción consiguiendo la misma estrecha cohesión que presentan 
las estrictamente paralelísticas:

Ven, ven, ven, 
a la fuente a beber, 
y allí con picos de oro 
las aves hacen coro.
Ven, ven, ven, 
a la fuente a beber.

Ven, ven, ven, 
un ramillete a hacer, 
de rosas y claveles 
que pueblan los verdeles. 
Ven, ven, ven, 
un ramillete a hacer

Ven, ven, ven, 
conmigo otra vez.

Por su parte, la 829, Vestir al niño, está construida sobre el esquema del para
lelismo enumerativo: todas las coplas son idénticas y lo que cambia es el elemento 
enumerado, cada una de las prendas con las que se viste al niño59:

59 La incluyo en este grupo y no entre las enumerativas por tratarse de una enumeración abierta en el 
sentido que le da M. Díaz Roig, es decir, aquella a la que se le pueden seguir añadiendo elementos. 
(El romancero y la lírica popular moderna, México, El Colegio de México, 1976, pp. 155-157).

Calcenticitos < Zapatitos < Camisita< Chaponcita <Batoncito 
< Jerseisito < Capita < Gorrito de holanda, 

querido niño, te han de poner;
eso significa que el rey del cielo 
tú lo has de ser.

Estas distintas realizaciones muestran claramente los diversos y complejos me
canismos que sigue el paralelismo en la transmisión oral de la lírica tradicional.
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2.2. CANCIONES ENUMERATIVAS

Aunque todas las canciones paralelísticas contienen en mayor o menor medi
da una enumeración, he decidido singularizar este nuevo grupo incluyendo en él 
aquellas que presentan una enumeración cerrada6", y las que forman una especie 
de subgénero -Dictados tópicos- en el que el principio enumerativo, domina y 
organiza la estructura compositiva de los textos.

Según la extensión de los elementos enumerados, se pueden distinguir en 
ellas, dos grupos:

a) Cada miembro de la enumeración abarca una copla

Pueden presentar a su vez dos esquemas:

—Coplas paralelas en su modalidad enumerativa

En este caso, la enumeración se combina con la repetición textual. M. Díaz 
Roig denomina este fenómeno, variación serial6'. La relación numeral o las partes 
del cuerpo constituyen los elementos de las series listadas en este tipo de temas. 
Tanto el romancero como la lírica de tradición oral moderna muestran una singular 
preferencia por la enumeración progresiva de cantidades, con las que se colma el 
deseo de contar la realidad.

En Una gitana predice la pasión (n° 844), por ejemplo, cada estrofa sirve al 
cantor para revelar a la Virgen los tormentos que el recién nacido sufrirá en el 
martirio en cada parte de su cuerpo. Todas las coplas son idénticas, cambiando 
sólo el nombre de cada elemento, que se sitúa como primera palabra de la estro
fa. Como ocurría en las canciones paralelísticas, la primera y la última copla se 
apartan de la serie para introducir y concluir el tema.

Una gitana graciosa 
de mu buenas condiciones 
se ha arrodillado a la Virgen 
y le ha dicho estas razón:

60 Aquellas que tienen ciertos límites que impiden su desarrollo. Estos límites pueden ser internos o 
externos aí texto. (Vid. M.Díaz Roig, ob. cit., pp. 157-164).

61 Ibid., p. 149.
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-Las manitas de este niño, 
chiquetita(s) y sonrosadas, 
algún día han de ser 
por los clavos traspasadas.

La cabeza de este niño, 
chiquetita y sonrosada, 
algún día han de ser 
con espinas coronada.

El cuerpecito del niño, 
chiquetito y sonrosado, 
algún día ha de ser 
por los judío(s) azotado.

Los piececitos del niño, 
chiquetito(s) y sonrosados, 
algún día han de ser 
por los clavos traspasados.-

La Virgen que oye eso, 
lloraba desconsolada 
porque la vida del niño 
la gitana le anunciaba.

Distingo también dentro de este grupo El chilindrango (831) y Los cinco 
sentidos (834), canciones configuradas con un esquema muy codificado en la 
lírica popular, que podríamos llamar de Enumeración Distributiva. La primera 
estrofa especifica el número de elementos que se glosarán en las siguientes. En 
cada copla, absolutamente paralelística, se repite el número de la anterior y se 
anuncia el inmediatamente inferior, que impone la rima. Ambos temas se cierran 
con una estrofa conclusiva que rompe el esquema:

Entré en un jardín de flores 
cinco capullos corté;
eran los cinco sentidos 
que yo puse en tu querer.
De los cinco te doy uno 

y yo me quedo con cuatro, 
por haberte conocido 
y haberte querido tanto.

De los cuatro te doy uno 
y yo me quedo con tres, 
por haberte conocido 
y haberte querido bien.
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De los tres yo te doy uno 
y yo me quedo con dos, 
por haberte conocido 
y haberte querido yo.

De los dos yo te doy uno 
y yo me quedo con otro, 
por haberte conocido 
y que no te quiera otro.

Y el último que me queda 
ése no te lo doy yo. 
Fueron los cinco sentidos 
que puse en tu corazón.

En este tipo de canciones el paralelismo colabora especialmente en la confor
mación del texto y contribuye a dar a la canción una oportunidad de socialización 
que la enumeración normalmente rehúye. El anuncio de los elementos que se van 
a glosar al principio del texto y el hecho de que cada estrofa genere, restando, 
la siguiente, ayuda a que transmisores ajenos al canto se incorporen a éste con 
relativa facilidad.

—Estructuras repetitivas que no alcanzan el paralelismo

Se trata siempre de canciones que desarrollan un tema mediante enumeraciones 
cerradas internas. En la estrofa inicial se señala el motivo o el número de elemen
tos a desglosar. La canción se cierra con una copla conclusiva. Las repeticiones 
se limitan a la iteración del mismo esquema sintáctico. En este grupo incluyo: El 
retrato de la dama (832), Los mandamientos de amor (837), Los sacramentos de 
amor (840) y La baraja (842).

b) Cada miembro de la enumeración abarca un verso

Presenta también dos modalidades:

—Dictados tópicos

También llamados coplas geográficas, son muy abundantes en la lírica popular. 
C.Magis los define como:“aquellas coplas que nos hablan del contorno (circuns
tancias naturales, paisaje, fenómenos naturales), que citan nombres de pueblos y 
regiones, o se refieren a esos lugares para calificarlos, para dar apodos colectivos 
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de sus habitantes, o para registrar las relaciones que mantienen entre sí los pueblos 
vecinos y sus moradores”62.

La modalidad que encontramos en la canción gaditana Los lugares (836) es 
una de las más usuales: larga retahila enumerativa que refiere las virtudes o los 
rasgos particulares de diversos pueblos de la misma región, aunque aquí aparecen 
cuatro no andaluces. La anáfora domina la composición:

Para pepinos Ubrique, 
para sandías Utrera, 
para nabo(s) Algodonales...

Morón para borracheras..
Cádiz pa la pescadilla... 
Madrid para la nobleza...

La aquilatada andadura en la lírica popular de este tipo de coplas explica, sin 
duda, la canción Los nombres (839). Se trata de una clara improvisación tarifeña 
en la que se han sustituido los pueblos por nombres de personas de la localidad.

Chamizo para la carne, 
Florencio para el café, 
Natera para el cacao 
para el buen vino Manuel.

—Enumeraciones con repeticiones sintácticas

En Los mandamientos del cortijo (838) y El triste gañán (833) se enumeran, 
de forma bastante prosaica, diversos aspectos de la vida campesina. La primera, 
que imita de forma muy burda a Los mandamientos de amor, narra, en versos 
irregulares y rimas aleatorias, diez penalidades de la vida en los cortijos. Más 
que de una canción, se podría hablar de una relación versificada. El triste gañán 
comienza con una estrofa típica de saludo a que le sigue, siempre con repeticio
nes sintácticas, la enumeración de las piezas del arado, que ocupa también diez 
versos, aquí sí regulares (octosílabos) y con rima asonante en los pares. Ambos 
temas cierran la serie enumerada con una conclusión:

62 Ob. cit., p. 245.
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Dios te dé muy buenas noches 
que mu buenas las tendrás, 
y si acaso no las tienes 
yo te las vengo a dar.

Aquí está un triste gañán 
que está arando en la campiña, 
la macera una pescá, 
la garganta una sardina, 
la cabeza de melón, 
la reja de plata fina, 
los frontiles de turrón, 
las coyundas de arropía, 
las ahíjas de chocolate, 
los bueyes de Alejandría. 
¡Triste de mí, qué arreo, 

por ti muero, vida mía!

La última canción de este grupo, Tres arbolitos sembré (841), presenta una estruc
tura muy tradicional. Construida sobre el número tres y el esquema binario, especifica 
en la primera estrofa el número de elementos los tres árboles- que serán desglosados 
en cada una de las coplas siguientes mediante repeticiones sintácticas.

En el patio de mi casa 
tres arbolitos sembré 
y a mi Dios le estoy pidiendo 
que me agarren to los tres.

El primero es sarmiento 
y el segundo es un olivo, 
y el tercero es esparto, 
y escucha lo que te digo.

El esparto que me aparto 
y el olivo que te olvido, 
y sarmiento me arrepiento 
del tiempo que te he querido.
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2. 3. CANCIONES ACUMULATIVAS

He incluido en este apartado cuatro canciones que ofrecen una forma peculiar 
de enumeración paralelística consistente en añadir al nuevo elemento enumerado 
en cada estrofa todos los anteriores en una especie de ritornelo, de manera que en 
el último se recogen todos los miembros de la enumeración.

Las doce palabras retornadas (849) es la más popular en Cádiz. En el Campo 
de Gibraltar, al recitarse para alejar las tormentas, conserva algún recuerdo de su 
uso como conjuro. En la Campiña, concretamente en Arcos y Jerez, se emplea 
como simple canto de Navidad.

-De las doce palabras retomeadas 
dime la una.

-La una es una, 
la que parió en Belén 
Virgen y pura ...

-De las doce palabras retomeadas 
dime las doce.
- Las doce, los doce apóstoles, 

las once, las once mil vírgenes, 
las diez, los diez mandamientos, 
las nueve, los nueve meses, 
las ocho, los ocho gozos, 
las siete, las siete palabras, 
las seis, las seis velas 
que ardieron en Galilea, 
las cinco, las cinco llagas, 
las cuatro, los cuatro evangelios, 
las tres, las tres Marías, 
las dos tablas de Moisés 
donde Cristo puso los pies 
para ir a la casa santa 
de Jerusalén, 
la una, ninguna como la Virgen pura. 
Santo varón, 
dame la vela que a ti te alumbra, 
que a ti te alumbra el sol 
y a mí la luna.
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3. CANCIONES ENCADENADAS

El encadenamiento se utiliza para reforzar la unión entre las distintas coplas que 
componen la canción. Cada una de ellas se inicia con el verso final de la anterior 
que queda perfectamente integrado en sus respectivas estrofas.

De la vinculación del cancionero tradicional con prácticas poéticas muy 
antiguas y, en algunos casos, no estrictamente populares, hablan algunos de los 
textos que incluyo en este grupo. Especialmente sugerente resulta Me pegó mi 
padre (855). El arcaísmo de su estructura, en la que cada estrofa comienza con la 
repetición de los dos últimos versos de la anterior, consigue el efecto del antiguo 
leixa-prerr. multiplica los registros, facilita el recuerdo, retarda el desenlace y agota 
el tema. La capacidad de evocación de una lírica primitiva se subraya aquí por el 
empleo excepcional de un estribillo de honda raigambre tradicional, ya recogido 
por Correas en su Vocabulario63.

63 “Yo molondrón, tú molondrona; / cásate conmigo, Antona”. ( p. 162).

Molo, molondrón, 
molondrón, molondrero.

Me pegó mi padre, 
me pegó mi abuelo, 
por salir de noche 
con el mi pasiego.

Molo, molondrón...
Por salir de noche 

con el mi pasiego, 
me ha pegao en la cara, 
me ha pegao en el cuello.

Molo, molondrón...
Me ha pegao en la cara, 

me ha pegao en el cuello, 
me ha llenao de golpes 
y no soy fandero.

Molo, molondrón...
Me ha llenao de golpes 

y no soy fandero, 
yo me voy de casa, 
yo me voy del pueblo.
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Mayor complejidad estructural muestra la versión -a- del muy folclorizado 
tema Eres buena moza, sí (854). El encadenamiento se produce en dos secciones: 
por una parte, entre la primera y cuarta estrofas, y por otra, entre la segunda y 
la tercera, que actúan como una especie de estribillo. Esta cohesión se subraya, 
además, con distintas repeticiones intemas. El encadenamiento y la repetición 
rigen y generan, pues, toda la canción:

-Los cordones que tú me dabas 
no eran de seda ni eran de lana. 
Ni eran de lana ni eran de seda, 
cómo tú quieres que yo te quiera.

-Sí, eres buena moza, sí, 
cuando por la calle vas, 
eres buena moza, sí, 
pero no te casarás.

Pero no te casarás, 
ramita de toronjil, 
pero no te casarás, 
porque me lo han dicho a mí.

-Cómo tú quieres que yo te quiera, 
no me cortejes más en la era.
No me cortejes, más, traicionero, 
que mis amores son de un minero.

3.1. CANCIONES IMBRICADAS

En sentido estricto, la imbricación es una forma de encadenamiento o enlace 
que consiste en repetir la última palabra de una estrofa en el comienzo de la si
guiente, aunque en Cádiz adopta algunas matizaciones. En Desde que te vi venir 
(857) la palabra que sirve de nexo se corta al final de cada estrofa:

Desde que te vi venir 
por la fuente de Logroño, 
bebí agua por la boca 
y me salió por el co...

Como estará tu padre 
que ayer vino del trabajo, 
y a mí se me ha perdido 
y en la punta del cara...

Caramba con las mocitas...
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El mismo procedimiento aparece en Me dieron por cu... (858), aunque aquí 
la imbricación no se da entre estrofas sino entre versos: la palabra incompleta de 
los impares se completa en los pares.

Yo tengo un co..., 
yo tengo un corazón mu llano, 
dame tupi..., 
dame tu picara mano.

Estas canciones remiten a sofisticados juegos cortesanos, recogen el viejo tema 
erótico-burlesco y sostienen su imbricación sobre la peculiar combinación del 
eufemismo, el difemismo y el tabú, buscando con ello la risa, la sugerencia 
y la provocación de cuánto puede expresarse con lo no dicho64.

64 Ya en Cancionero Musical de Palacio leemos: “Una moqueta de Logroño /mostrado me avia su co... 
/po de lana negro que hilava

65 No es indispensable la estabilidad exacta de las palabras de engarce: pueden ser vocablos semejantes, 
palabras homónimas, parónimos: consuela <suela; balcela < cela; enamora <mora; acuerdas < 
cuerdas; siega < ciega, o incluso llegar al disparate: intenta < intentación.

66 He incluido en este grupo tanto las canciones enteramente dialogadas, como las que presentan algu
nos versos narrativos en la introducción o entre los parlamentos dialogados, a veces con inclusión de 
coplas sueltas alejadas o sólo relacionadas con el tema central. En cualquier caso, se distinguen dos 
formas diferenciadas por la extensión: las constituidas por diálogos menores (una alocución y una 
respuesta) y las que incluyen diálogos mayores (de seis a diez estrofas aproximadamente).

También en Relación burlesca (859) el nexo se establece entre los versos, pero 
ahora con palabras completas:

lo que Dios quiera sea, 
sea el galán de la dama, 
dama a quien galantea, 
quien galantea enamora...65

4. CANCIONES DIALOGADAS

El sentido comunitario de las canciones líricas se diluye bastante en las can
ciones dialogadas -de las que reúno aquí 30 temas con 42 versiones66- y, más 
concretamente, en un tipo de éstas fuertemente tradicionalizado: las festivas de 
discusión o de pique entre amantes, interpretadas, por lo tanto, a dos. Quizás esta 
circunstancia de su actualización sea la decisiva para comprender la falta de interés 
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que tales textos muestran hacia las estructuras fijas, lo que se manifiesta en varios 
niveles de su poética discursiva.

Así, por ejemplo, hay canciones de este tipo en que la repetición, en sus di
versos grados, llega a constituir la base esencial de su estructura, como vemos en 
El porrito largo (871), construida sobre el esquema de la respuesta-calco:

... o vienes de guardar bueyes 
o vienes de guardar guarros.
-Ni vengo de guardar bueyes, 
ni vengo de guardar guarros 
que vengo ...

o en ¿Dónde duermo yo? (866), que desarrolla un tema muy del gusto popular, el 
del hombre que consigue acallar todos los escrúpulos de su patrona hasta lograr 
acostarse con ella67. Su machacona insistencia se recalca con el esquema estrófico 
paralelístico en su modalidad enumerativa:

67 Vid. la misma historia en el romance de Lapatrona y el militar. (V. Atero, Romancero de la provincia 
de Cádiz,, ob. cit., pp. 461-463).

-Yo tenia una capa 
y se me mojó.
Dime usté, señora,
¿dónde duermo yo?...
-Oiga usté, mocito,
duerma usté en (la calle / patio / suelo / catre / con la moza).
-Eso no, señora,
que... (me lleva el aire / araña el gato / muerde el perro / me caiga 
y me mate / que es muy cosquillosa).

El desenlace de la historia, aun manteniendo la misma estructura, altera la 
respuesta masculina al conseguir el hombre su propósito:

-Oiga usté, mocito, 
duerma usté conmigo. 
-Eso sí, señora, 
yo también lo digo

Esta libertad en que se mueve la canción dialogada se extiende también a la 
métrica. Aunque hay temas que se componen en las dos formas básicas de toda la 
lírica de tradición moderna, cuartetas y seguidillas, otros, mezclan las dos estrofas o 
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presentan versos irregulares y estrofas variables. Un ejemplo de esta variabilidad, 
lo encontramos en Arroyo claro (860a): cinco seguidillas, dos simples y tres com
puestas, con rimas distintas a las habituales y diversas combinaciones silábicas.

De todos los tipos de canciones reunidas en esta colección, son éstas las que 
menos estribillos presentan, lo que resulta lógico ya que la articulación dramática, 
por sí sola, es la responsable de dar unidad al texto. Sólo seis títulos se cantan con 
estribillos. Tanto su ubicación como su relación con el tema de la canción son muy 
variables. Una fuerte dependencia temática presenta en Coge el cangrejo (861). 
Situado cada dos versos, su relación con la canción es tan estrecha que el último 
parlamento es en realidad una respuesta al estribillo:

Mariscá, coge el cangrejo, 
el cangrejo que se va.

-Coge el cangrejo, 
que se te va.
-Cógelo tú.
que en la cueva está...

En Cuatro cuartos y medio (862), cantado también tras cada dístico, la co
nexión es menor, sólo se consigue incluyendo en el estribillo el nombre de uno 
de los personajes dialogantes:

Da, da, da, 
da, da, da, 
da, da, dale a Rosario 
dale a Rosario

Responde la Rosario...

Todos los demás estribillos son independientes de la canción y únicamente en 
Las enganchaditas (876) aparece en su ubicación convencional, tras cada copla, 
y su función normativa, mantener la cohesión de las estrofas.

Me gustaría, en un breve paréntesis, comentar algunos aspectos temáticos de 
los textos dialógicos de “pique” entre amantes. Recuerdan, por su planteamiento 
general, a las requestas cancioneriles, se construyen en forma de alocución, res
puestas y contrarréplicas, en las que abundan los versos encadenados y el tono 
desafiante y de reto. Representan una de las vertientes más extendidas de la lírica 
en su función de poesía comunicativa y, por eso, están vinculadas muy íntimamente 
a una parte de la literatura oral hispánica dominado por los ritos de la improvisa
ción poética. Los contrapuntos, payadas y controversias de Argentina y Puerto 
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Rico, las bombas de México o el trovo alpuj aireño son bien representativos de este 
ámbito de la poesía popular en el que, sin duda, se han amparado las canciones 
dialogadas para su génesis y tradicionalización.

El carácter antiquísimo de tales prácticas y su vigencia hasta hoy, quizá jus
tifiquen el hecho de que podamos encontrar en la oralidad canciones dialogadas 
con diferentes grados de antigüedad y representativas de diferentes niveles de 
tradicionalización. Frente a temas añejos, y extendidos en toda la tradición pan- 
hispánica, como Arroyo claro (860) o Señora Santa Ana (889), aparecen otros 
de reciente factura y difusión local como Dale que dale (863) o De la niña y el 
zapatero (864). En cualquier caso, estas canciones manifiestan muy a las claras 
las estructuras básicas por las que se ha desenvuelto la práctica folklórica de la 
disputa poética. La manera que tienen de organizar el texto, revela en qué medida 
y de qué forma este tipo de diálogo actúa como un esquema generativo en el que 
se apoya la improvisación, hasta cierto punto, por tanto, falseada.

En Cádiz se registran tres canciones muy populares de este género: Discreteos 
(865), El pañuelo que me diste (870) y Tienes una mala maña (882). En ellas 
encontramos huellas de la forma peculiar de elaborarse la canción de réplica: el 
encadenamienbto como forma preferida de hacer avanzar el diálogo:

y eran puras falsedades.
-Si eran puras falsedades... 
y otra vez me enmendaré.
-Te dijes que te enmendaras...

y la aparición de estrofas de otras canciones relacionadas. La atracción que ejerce sobre 
los cantores este último procedimiento explica que en algunas ocasiones la introduc
ción al diálogo se realice con coplas que nada tienen que ver con el tema amoroso. La 
versión -b- de Tienes una mala maña comienza con una estrofa de crítica social:

Cuando el sol se va poniendo 
y da sombra a los terrones, 
¡qué tristeza para el rico! 
¡qué alegría para el pobre! 
cuando el sol se va poniendo.

-Tienes una mala maña...

y en la -c- de Discreteos al desenlace normativo de la sexta estrofa, se añaden 
cinco núcleos diferenciados que giran en tomo al motivo final del beso.
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Es significativo que cinco de estas versiones de tema de “pique” se registren en 
el Campo de Gibraltar, donde la tradición de las “pullas” formaba parte destacada 
del repertorio de coplas sueltas de las fiestas de chacarrá.

5. CANCIONES-CUENTO

Desviándose, en cierto modo, del tono específicamente lírico que, como can
ciones, les corresponde, las Canciones-Cuento manifiestan cierta narratividad, o 
por lo menos, la revelación de una anécdota a lo largo de sus estrofas. He incluido 
dentro de este grupo todos aquellos temas -63 con 76 versiones- que presentan 
una trabazón temática continuada entre sus coplas lo que no impide que puedan 
aparecer algunas sueltas. Uno, pues, bajo esta denominación canciones dispares: 
fundamentalmente narrativas, pero también, interlocutivas, exhortativas, decla
rativas, descriptivas y otras que mezclan distintas modalidades68.

68 C.Magis distingue en las canciones monotemáticas: las- cuento, las de tema desarrollado y las de 
motivos reiterados, considerando en las primeras exclusivamente aquellas que tienen base narrativa 
(ob. cit, pp. 536-545). Creo que esta sutil distinción complica innecesariamente el panorama ya de por 
sí complejo de la canción lírica. Quizá, para evitar confusiones, se podría denominar también a este 
grupo: canciones con coplas fijas, pero tampoco el término me parece adecuado ya que encontramos 
muchas diferencias entre las versiones de un mismo tema y son bastantes las que añaden coplas sueltas. 
Me decidí, así, por la denominación general de Canción Cuento en el sentido que comento.

Algunos temas me han planteado serias dudas a la hora de su clasificación 
correcta, ya que, como he repetido, es muy difícil establecer una taxonomía 
rígida en un material tan libre y esquivo como la lírica. Así me ocurrió con la 
canción titulada Canción de ronda (893). Si en un principio pensé incluirla entre 
las enumerativas, ya que el texto comienza con la estructura clásica de este tipo 
de canciones:

Cinco coplas en abrevio, 
niña, te vengo a cantar, 
y en la primera te digo 
rosa de primer lugar.

En la segunda perdones 
por mi gran atrevimiento 
que te he venido a quitar 
el sueño de tus alientos. 
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en una lectura más detallada, me di cuenta que este esquema se olvida a partir de 
aquí. Las tres restantes estrofas no siguen la enumeración de los cinco elementos 
sino que se convierten en una especie de glosa de la segunda, unidas entre sí por 
la repetición de alguna palabra:

Sueño de la madrugada, 
si yo te he quitado el sueño, 
tú me traes desvelado 
rondándote las esquinas. 

Cómo irme enamorando, 
niña, te vengo a traer 
un espejito brillante: 
ábrelo y mírate en él.

Ya sé que te habrás mirado 
en este espejo brillante', 
mira que yo soy aquel 
que pretende ser tu amante.

Al final, me pareció claro que esta glosa es el centro nuclear de la canción y 
que el esquema enumerativo funciona como un simple preámbulo.

Algo similar me ocurrió con Calle de San Francisco (892) y La tienda de 
Benito (912). La aparición en sus distintas escenas de algunos diálogos y versos en 
estilo directo, me hicieron dudar si incluirlas entre las canciones dialogadas, pero 
también deseché esta idea, ya que creo que el diálogo es sólo un recurso secundario 
en el cuadro lugareño descriptivo que las canciones pretenden mostrar.

Los estribillos en estas canciones son muy frecuentes, ofreciendo todas las 
formas y funciones usuales en la lírica. Sólo quisiera resaltar un caso peculiar que 
afecta a la misma vida de la canción. En algunos textos el estribillo puede inte
grarse de forma tan perfecta en la canción, que llega a formar con ella un bloque 
temático inseparable, perdiendo su condición de aditamento lírico. Así ocurre en 
la 915, de origen lopesco, en el que el estribillo, en esa incorporación absoluta 
de la que hablo, llega incluso a ser más extenso que la propia canción.

Me gustan los labradores, 
sobre todo en el verano, 
por el salero que tienen 
para recoger el grano.

Los labradores 
por la mañana 
el primer saco
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es por su dama.
Es por su dama, 

ramo de flores 
a mi me gustan, olé, 
los labradores.

En mi casa yo soy dama 
y en la calle soy señora, 
en la cocina, criada 
y en el campo, labradora.

Los labradores...

No parece el de las canciones-cuento el territorio más apropiado para ejemplifi
car ese rasgo de las canciones líricas, extremadamente huidizo, difícil de observar, 
pero sin ninguna duda decisivo en su configuración: me refiero al carácter migra
torio de versos y estrofas, que acuden aquí y allá en la búsqueda de las posibilida
des expresivas que se plantea cada canción. Pero así sucede. En la canción ¡Qué 
tormento es el sufrir! (916), que desarrolla el añejo motivo medieval del lamento 
de una muchacha a su madre por la ausencia del amado, el tono narrativo de las 
primeras estrofas se altera con la lírica queja dolorida de la cuarteta final.

-¿Por qué me preguntas, madre, 
por qué peno y por qué lloro? 
si sabes que estoy ausente 
del bien que adoro.

Al pasar por el atajo 
tropecé con el cartero, 
le pregunté si traía 
carta del bien que yo quiero.

Pero fue mi pena grande 
cuando pasó por mi lado 
y volviendo la cabeza 
por su camino siguió callado. 

¡Qué penita y qué sufrir 
es la ausencia de un querer! 
¡Ojos que le vieron ir 
cuándo le verán volver!!

Y son precisamente estos dos últimos versos los que llenan de interés a la 
canción. Se trata de una de las raras supervivencias de la lírica medieval en el 
cancionero moderno. Su huella puede rastrearse desde el siglo XIV:
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Otro mensaje a decir, 
por que me aya de quexar; 
ojos que bos vieren yr, 
nunca se berán tomar69.

69 Rodrigo Yánez, Poema de Alfonso XI, 1344, vs. 2411-2415. Fue tanta su popularidad en los Siglos 
de Oro que llegaron a ser proverbiales. P. Díaz Mas señala que fueron usados “hasta la saciedad para 
referirse (por lo general de modo irónico) a algo irremisible perdido” y no solamente en la lírica, 
en el Romance de Belerma, publicado por Martín Nució en su Cancionero sin año (h. 1548), los 
encontramos con un evidente sentido grotesco: “¡Que ojos que nos vieron ir, / nunca nos verán en 
Francia!"(Romancero, Barcelona, Crítica, 1994, p. 213).

™ “Pervivencias de la antigua lírica popular en el cancionero andaluz moderno a la luz de una canción 
de Calañas (Huelva)” en Lyra mínima oral. Los géneros breves de la literatura tradicional, Actas del 
Congreso celebrado en la Universidad de Alcalá, 28-30 Octubre 1998, ed. de C.Alvar, C.Castillo, 
M.Masera y J.M. Pedrosa, Alcalá, Universidad, 2001, pp. 345-352.

71 Soy consciente de que en este tipo de canción es casi una contradicción hablar de versiones ya que es 
precisamente la mezcla de estrofas heterogéneas lo que las define, no obstante, en los casos en que 
las he considerado se justifican por haber sido interpretadas con la misma melodía y mantener en las 
distintas actualizaciones bastantes estrofas coincidentes.

72 Estudios sobre lírica antigua, ob. cit., pp. 259-266.

Como bien ha señalado Nieves Vázquez70, un antiguo fragmento desgajado de 
una composición medieval, transformado y conservado en algunos villancicos y 
romances del siglo XVI, pervive hasta hoy, incrustado en una cuarteta que se añade 
a su vez como colofón perfecto a esta canción narrativa moderna, pero referida, 
como ayer, al eterno motivo de la ausencia.

6. CANCIONES CON COPLAS LIBRES

De encuentros bastante más azarosos dan cuenta, por último, las que he de
nominado Canciones con Coplas Libres, el grupo más numeroso en la tradición 
de Cádiz (68 temas, actualizados en 87 versiones71).

Tal y como las ha caracterizado M. Frenk72, estas canciones se configuran como 
un collar de cuentas en el que las piezas se engarzan sin aparente orden, sin una 
necesaria conexión temática o verbal, y teniendo únicamente como hilo conductor 
la melodía con que se cantan o el estribillo que ocasionalmente puede unirlas. Su 
forma de hacerse ejemplifica, mejor que ninguno de los tipos antes visto, el carácter 
migratorio de las estrofas y la capacidad de desmembración consustancial a la lírica 
popular. Una fonna que parece iniciarse en el Siglo de Oro, cuando la difundida 
seguidilla comienza a actualizarse como un canto de series estróficas seguidas, de 
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las que se ausenta cualquier conexión. Lo tradicionalizado ha sido, pues, la forma de 
asociación de las coplas, dando lugar así, a lo que hoy sólo podemos identificar como 
canción heteroestrófica. En la n° 986, por ejemplo, tienen un magnífico ejemplo:

Si porque te di un beso 
llora tu madre, 
toma, niña, tu beso, 
dile que calle.

Mi cielo, 
¿dónde estará 
mi querido dueño? 
¿y adonde, adonde? 
¿dónde lo busco 
que no responde? 

Mi cariño y el tuyo 
se han enredado 
como la zarzamora 
por los vallados.

Mi cielo...

En cualquier caso, el repertorio gaditano se deja analizar en la búsqueda de aque
llos elementos que, quizá hasta escondidos, justifican la convivencia en una misma 
canción de coplas tan diferentes. Soy de la opinión de que la arbitrariedad absoluta 
difícilmente es la responsable de la poética tradicional; me inclino por entender 
que, ante casos inexplicables, es la propia miopía del investigador la que le impide 
contemplar ciertas leyes que, aunque ocultas, regulan el modo en que se presenta 
tal o cual texto. Convencida de esto, me he atrevido a esbozar un breve apunte sobre 
los posibles grados de relación que las estrofas mantienen en estas canciones.

a) Canciones con conexión temática en todas sus estrofas

Algunos textos presentan en todas sus coplas una clara conexión temática, lo 
que no quiere decir que puedan ser consideradas como Canciones-Cuento ya que 
el orden de las estrofas es aleatorio y, desde luego, carecen de trabazón argumental, 
como se evidencia en las que he titulado Canciones de trilla (959), Los marineritos 
(974) o Madre, los quintos se van (975).

Esta conexión es mucha más débil en otros casos. Por ejemplo, en ¡Que barquito 
será aquel! (983), sólo puede establecerse vagamente por la repetición en todas las 
coplas de motivos relacionados con el mar, y por el estribillo del mismo tema:
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¡Qué barquito será aquel 
que viene pegando tumbos! 
¡Si será santa Isabel 
que viene del otro mundo!

Marineritos, 
bogad, bogad, 
y gozaremos 
de libertad. 
Marineritos, 
vaya por Dios, 
que se va a pique, 
que se va a pique 
la embarcación, 
la embarcación.

El barquito se fue a pique 
y dentro iba mi suegra, 
por eso los calamares 
tienen la tinta tan negra.

Marineritos...
En el mar hay una torre 

y en la torre una ventana, 
y en la ventana una niña 
que con los marinos habla. 

Marineritos...

b) Canciones con unidades temáticas mezcladas con coplas sueltas

Bastantes más canciones de este grupo están construidas sobre una serie de 
coplas heterogéneas que contienen dos o más estrofas trabadas temática y/o for
malmente con lo que llegan a constituir una especie de poema autónomo inserto 
en la composición. Para C. Magis esta es “la solución que más a menudo adopta 
la pluralidad relativa”73. La canción ¡Ay, Manuela! (958), ofrece un gran interés. 
Las tres primeras coplas, aunque heterogéneas, se unen débilmente por el ambiente 
marino (“e/ muelle", "el mar"), pero son la cuarta y la quinta las que cobran un 
relieve particular. Claramente paralelísticas, inician un nuevo tema: la rebeldía de 
la niña ante la oposición materna a sus amores. La fuerza de estas dos estrofas, 
perfectamente individualizadas, imponen su tema al resto de la canción.

73 C. Magis distingue en este grupo dos tipos, según presenten o no alguna relación entre sus estrofas: las 
canciones con pluralidad limitada y con pluralidad absoluta . Ob. cit., pp. 545-554. La cita en p. 549.
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En el muelle me senté 
a comerme una lechuga 
y en el cogollo encontré 
la poca vergüenza tuya 

En el mar se perdió un barco, 
en el barco iba mi suegra, 
por eso los calamares 
tienen la tinta tan negra.

Cuatro esquinas tiene el muelle, 
cuatro la pescadería, 
cuatro la cama ‘onde duerme 
la prenda que yo quería.

Mi madre me pega palos 
porque quiero a un albañil 
y al son de los palos digo: 
la casita ‘onde viví.

Mi madre me pega palos 
porque quiero a un arriero 
y al son de los palos digo: 
-¡Arre, burrito Platero!

Si mi madre quiere un rey, 
la baraja tiene cuatro: 
rey de copas, rey de espadas, 
rey de oro, rey de bastos.

Mi madre me pega palos 
con el rabo de una oveja, 
yo quisiera ser buena, 
pero el rabo no me deja.

c) Canciones heterogéneas que repiten el primer verso en todas sus estrofas

En bastantes temas navideños los cantores suelen interpretar con una misma 
melodía una serie de estrofas que comienzan con el mismo verso. Quizá sean estas 
canciones las que presenten mayor capacidad migratoria dentro del cancionero 
lírico de tradición moderna. Los usuarios conocen un amplio repertorio de coplas 
especializadas para su uso en Navidad, que pueden llegar a formar complejos 
relativamente estables al reunir al azar un conjunto de las más relacionadas por 
el tema y por ciertas fórmulas estereotipadas. Así ocurre, por ejemplo, en la 998 
en que la informante ha agrupado seis coplas que se inician con la fórmula tópica 
“En el portal de Belén". Por su parte, las 1006 y 1007 se resuelven comenzando 
todas las coplas y los estribillos con el nombre de la Virgen seguido de varios inci- 
pit muy estereotipados: “va caminando ”, “está lavando ” o “se está peinando
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d) Canciones que repiten un cliché iniciador del discurso en algunas de sus coplas

Como venimos viendo, la repetición es uno de los rasgos más viejos de comu
nicación poética y, sin duda, el recurso más usado en toda la poesía tradicional74. 
Como dice E. Asensio: “caracteriza la poética popular y guarda un rastro de fórmula 
mágica ligada al canto y al encanto75”. Además de sus valores estéticos, no sólo 
es la forma más natural de avanzar de una idea a otra del gusto inculto, sino que 
también es la que más se recurre por la seguridad que provoca en el uso común.

74 Vid., A. Sánchez Romeralo, ob. cit. p. 230 y R. Menéndez Pidal, “El estilo tradicional” en Romancero 
Hispánico, I, Madrid, Espasa-Calpe, 1953, p. 78.

75 Ob. cit., p. 256.

76 En Cinco delantales tengo (960a) encontramos esta segunda copla en la forma registrada en otros 
repertorios: “Metidita en agua estoy / hasta la misma cintura, / mi novia con otro novio /y yo con 
tanta frescura

Las canciones de coplas libres no podían prescindir de este recurso esencial. 
Es relativamente frecuente que en muchos temas, claramente heterogéneos, la 
inclusión de una copla construida sobre un determinado cliché iniciador, lleve al 
cantor a la elección de otras que también lo contengan: ‘‘Asómate a la ventana / 
cara... ”(982), “Andavete... ”(988), “Una recién casada” (992) aparecen repetidos 
en varias de las estrofas de cada una de las canciones en donde se integran.

e) Repetición de algunas palabras en las distintas estrofas de una canción

No faltan ejemplos en que el gusto por la repetición y el deseo de dar unidad 
a estrofas dispares, se resuelva reuniendo en la canción coplas sin relación que 
tengan en común algunas palabras, pudiendo llegar, si es necesario, a cambiar 
su forma normativa. En A los caracoles (955), por ejemplo, el informante no 
duda en reelaborar la segunda estrofa para conseguir una mayor conexión con la 
primera:

Por mu hondo que sea un pozo 
nunca la soguita alcanza, 
amores que se han querido, 
nunca pierden la esperanza.

En un pozo me caí 
con agua hasta la cintura, 
mi novia con otro novio 
y yo con tanta frescura76.
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En ocasiones, esta tendencia puede producir resultados cuando menos cho
cantes. En la canción 977, Me asomé a la carretera, a la primera estrofa, muy 
folklorizada, le sigue una segunda, -¿improvisada?- que, aunque repita dos tér
minos de la anterior, rompe el tono de amor dolorido de la canción llevándola al 
terreno de la burla:

Me asomé a la carretera 
por ver si lo divisaba, 
lo que divisé fue el coche 
del polvo que lo llevaba.

Yo me di una columpié 
y una columpié muy buena, 
y divisé a los civiles 
que iban por la carretera.

En cualquier caso, el número de temas que presentan estos grados de relación 
es muy reducido. La canción de coplas libres en el cancionero gaditano, como en 
toda la comunidad panhispánica, se construye, sobre todo, con una heterogenei
dad temática radical y sólo adquiere categoría de canción por la melodía única 
con que se canta.

LA PRESENTACIÓN DE LOS TEMAS

En cada uno de los apartados ordeno los textos por orden alfabético: por el 
primer verso en las Coplas y en las Canciones por el título asignado en este reper
torio. En la presentación de cada texto he seguido el siguiente esquema:

- Número del Tema
- Título
- Texto
- Variantes
- Datos externos
- Publicada
- Otras Variantes
- Coincidencias textuales
- Fuentes antiguas
- Repertorios modernos
- Notas
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1. Número del Tema

Los 1020 temas que integran el Cancionero Lírico gaditano van señalados con 
numeración arábiga ininterrumpida.

2. Título

Los títulos en general son aleatorios, aunque aquí quiero hacer alguna pre
cisión. Como en todos los repertorios consultados, las Coplas, por su brevedad, 
no llevan título. En cuanto a las Canciones he preferido, para mayor claridad, 
asignarles una denominación. Aunque en la mayoría de las colecciones tampoco 
suelen recibir nombre, dada la extrema dificultad que supone bautizar unos textos 
en que el argumento no es claro, constante y desarrollado en cientos de versiones 
publicadas, como ocurre con el romancero, cuando lo llevan, no es en absoluto 
fijo sino al gusto del editor. Por mi parte, he intentando presentar los materiales 
de la manera más orientativa posible, buscando muchas veces títulos que pudieran 
llenar el vacío preexistente.

Siempre que me ha sido posible, he procurado que el nombre asignado a cada 
canción reflejara concisamente su argumento. Sólo en algunos casos he utilizado, 
como se hace con frecuencia, el primer verso como título (en el caso de las Monoes- 
tróficas, el del estribillo), ya que usar este criterio en todos los textos me parecía 
que podría desorientar al lector que no tiene porqué dominar un amplio Corpus de 
versiones. Otras veces, he preferido identificar la canción no por el incipit sino por 
el verso que me pareció más significativo para poder determinar su tema.

3. Textos

La transcripción de los textos se ha llevado a cabo por los propios encuestadores 
en todos los casos. Cada uno de los miembros de nuestro equipo de investigación 
hemos transcrito los materiales recolectados en las sucesivas encuestas individuales 
y, entre todos, los trabajos de campo colectivos. Los recogidos por los alumnos 
se han sometido a un riguroso proceso de control.

La labor de fijación de un texto oral es algo delicado y muy diferente al acto 
mismo de la recolección. Se realiza sobre los apuntes de campo y los materiales 
grabados en la encuesta y requiere muchas veces un conocimiento previo del 
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lenguaje y la gramática tradicional para poder paliar los posibles defectos de 
sonido. Hay que intentar en todo momento conseguir que el texto fijado repro
duzca con la mayor fidelidad posible el que el informante conoce, aunque esto no 
quiere decir que en algunos casos se tengan que reproducir “exactamente” todas 
las vacilaciones y dudas que el cantor manifestó en el acto de oralización de ese 
texto. Naturalmente, esto no implica que los transcriptores hayamos corregido ni 
añadido ningún dato no conocido ni manifestado por los propios transmisores. 
En las múltiples ocasiones en que a los cantores les fue imposible recordar uno o 
varios versos, la transcripción recoge fielmente estas lagunas de su memoria sin 
intentar reconstruir para nada la posible versión que un día pudieron conocer.

Para el establecimiento de los textos he seguido los criterios que a continua
ción enuncio:

3.1. La división versal

En aquellos casos en que los documentos no obedecen a una regularidad silá
bica o estrófica, se hace difícil la división en versos. M. Frenk se refería a finales 
de los años sesenta a este problema en relación a la lírica antigua:

Todos nos hemos regido para esto de la división en versos por una intuición un tanto 
caprichosa y desde luego asistemática, y más que nada, por una convención gráfica 
que nos viene desde el siglo XV y que ha asimilado la lírica de tipo popular a los 
cánones métricos (y por tanto gráficos) de la lírica cortesana77.

77 “Problemas de la antigua lírica popular”, en Estudios sobre lírica antigua, ob. cit. pp. 137-153. La 
cita en p. 149.

Si en este trabajo la estudiosa mexicana propugnaba la búsqueda dentro de 
los textos de unas leyes poéticas -la correspondencia del verso a una unidad se
mántica, sintáctica o rítmica- que evitara el principio puramente gráfico, en su 
Corpus desiste de este propósito:

La poesía [popular] suele no reflejar las unidades sintácticas y rítmicas; la vista y 
el oído fraquean casi siempre la barrera del verso en busca de unidades más am
plias. Esas unidades, en la antigua lírica de tipo popular deben ser percibidas -y 
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estudiadas- independientemente de cómo se distribuyen sus versos en la ediciones 
y antologías, incluyendo ésta78.

78 Corpus de la Antigua Lírica Popular Hispánica (siglos XVa XVII), Madrid, Col. Nueva Biblioteca 
de Erudición y Crítica, Castalia, 1990, 2a ed., p. xii.

Partiendo de estos presupuestos, he seguido siempre en este terreno mi propia 
lectura del texto. En general he respetado la tendencia al verso breve, aunque ha 
habido casos en que se me ha impuesto el verso largo. Debo confesar, no obstante, 
que sigo teniendo mis dudas sobre la solución finalmente adoptada en algún texto, 
como por ejemplo en Que muriendo se acabó la guerra (880) y el estribillo de De 
la sacristía sale (819a) donde me decido por la transcripción de 6+10:

Detente y no caigas.
Mira, niña, que la mar pasar 
tan sólo por verte 
Mis amores me traen rendido 
por un granadero.
Mira, niña, que soy artillero 
de casa real.
Y a la niña la van a embarcar 
en un bergantín.
Mira, niña, que vas a morir. 
Que muera o no muera.
Y muriendo se acabó la guerra.

Pero, ¿no podría ser también 6+ 4+ 6?:
Detente y no caigas.
Mira, niña, 
que la mar pasar 
tan sólo por verte 
Mis amores 
me traen rendido 
por un granadero. 
Mira, niña, 
que soy artillero 
de casa real.
Y a la niña 
la van a embarcar 
en un bergantín. 
Mira, niña, 
que vas a morir. 
Que muera o no muera. 
Y muriendo 
se acabó la guerra.
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En cualquier caso, creo, con A. Sánchez Romeralo79, que ésta cuestión no es 
demasiado relevante en la poesía popular.

79 El villancico, ob. cit., p. 172.

3.2. Versión con estribillos

Cuando la versión ha sido cantada con estribillo, lo transcribo entero en cur
siva y sangrado la primera vez, señalando en sus apariciones sucesivas sólo el 
primer verso.

En los casos en que el estribillo se repite tras uno o dos versos, para facilitar 
la lectura, sólo lo incluyo en el texto la primera vez, señalando en los datos de 
ejecución, su periodicidad.

3.3. Puntuación

Al reproducir los textos, he normalizado la puntuación. Es evidente la dificultad 
que supone puntuar un poema de tradición oral ya que el cantor hace pausas musi
cales o métricas; además, el lenguaje poético tradicional se rige muchas veces por 
criterios expresivos que van en contra de la lengua escrita. Por tanto, la puntuación 
será siempre una interpretación del transcriptor / editor para hacer comprensible 
la lectura de la versión, aunque naturalmente siempre pueden emplearse otras. 
Un peligro que el editor debe sortear es el de aplicar a las varias versiones de un 
tema una misma puntuación, pensando que con ello normaliza las transcripciones, 
pues frecuentemente cada versión ofrece una lectura diferente y, por tanto, una 
puntuación discordante de segmentos a primera vista equivalentes.

Teniendo en cuenta lo expuesto, sólo mencionaré que he señalado el comienzo 
del diálogo con dos puntos, exista o no verbo de dicendi, y que las partes dialogadas 
se señalan con guión (-), cerrándose éste al acabar las mismas.

3.4. Ortografía

He normalizado asimismo la ortografía, lo que no significa una normaliza
ción lingüística. Respeto todas las variantes del andaluz, lo que no quiere decir 
que haya hecho una transcripción fonética. Con el fin de evitar confusiones, creo 
conveniente hacer las siguientes consideraciones:
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a) Aunque las consonantes finales s, z, r, l, ny d se realicen como no marca
das en la versión oral, las indico en la escrita, excepto cuando impidan la 
sinalefa, en cuyo caso las pongo entre paréntesis.

b) Reservo un uso especial para usted. Por analogía con la mayoría de los 
editores, mantengo usted (con d final) siempre, excepto en los casos que 
haya que realizarse sinalefa por necesidades métricas, entonces transcribo 
usté sin restaurar la d entre paréntesis.

c) Los términos que el transmisor reduce por necesidades métricas (como 
que ’e por quede o pue ’s por puedes), los mantengo.

d) Normalizo los casos de seseo y ceceo.

e) Mantengo términos generalizados en todos los niveles del habla andaluza 
como pa (por para), na (por nada), to (por todo), etc.

f) También mantengo vulgarismos fonéticos extendidos por nuestra zona 
geográfica como querío, marío, pescá, etc.

g) Cuando el informante utiliza términos incorrectos (como tenaó por tenedor) 
o, incluso, inventados (enceli), los mantengo en su ortografía hipotética o 
aproximada.

4. Variantes

Cuando presento distintas versiones completas de un tema, cada una de ellas 
las incluyo en el mismo número, precedidas de una letra: a, b. c, d...80

80 Sólo en Canciones de trilla (959) he señalado cada una de las versiones con números ya que en 
realidad no se trata de variantes de un mismo tema, sino de distintas actualizaciones muy diferentes 
del mismo argumento.

81 M. Frenk se refiere también ampliamente a este problema en su Corpus, ob. cit., pp. ix-x.

Hay que advertir que en los textos procedentes de la lírica oral no es fácil 
determinar cuando estamos ante ‘''variantes" de un texto y cuándo ante otro texto. 
Cualquier decisión que se tome al respecto puede considerarse arbitraria81.

Es, sobre todo, en las coplas donde este problema se agudiza. En ellas he con
siderado como variantes aquellas versiones que se diferencian entre sí únicamente 
por alguna palabra (298) o por la distinta disposición de sus versos (61), y como 
otro tema, las que, teniendo básicamente el mismo contenido, difieren en un verso 
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o en su formulación textual de forma significativa (303/304). En las canciones, 
estimo como variantes las versiones del mismo argumento que añaden ( 850a / 
850b), o cambian alguna estrofa ( 780a / 780c), las que varían mínimamente su 
discurso (795a / 795b) y, a veces -sobre todo en las navideñas de coplas libres 
formadas por lo general por las mismas estrofas que se usan de forma arbitraria-, 
por el cambio de estribillo (1006 / 1007).

5. Datos externos

A continuación añado la información oportuna para identificar la versión en 
el contexto folklórico de su ejecución, es decir, lo conocido sobre la localidad 
donde se ha recogido la versión, el nombre de los informantes y sus edades y el 
del colector o colectores, seguido de la fecha de la encuesta. En el caso de que 
falten algunos de estos datos, lo señalo. Muchas coplas de Tarifa aparecen sola
mente atribuidas a Tizón y seguidas de un número: son las tomadas de la tesis de 
licenciatura de Carmen Tizón con la numeración que allí se les atribuye.

En algunas coplas (por ejemplo en la n° 149a) indico los datos externos com
pletos de otra versión que se ha recogido idéntica en otro lugar. Cuando tenemos 
documentada otra de la provincia pero que ofrece variantes, las señalo en los 
Repertorios Modernos.

6. Publicada

Si el texto ha sido publicado antes, consigno su referencia exacta.

7. Otras variantes

En algunos casos, añado algunas otras variantes del tema que me resultan sig
nificativas, tomadas de textos de nuestros archivos que no aparecen en el corpus, 
señalando su lugar de procedencia. (Por ejemplo en La picara de mi suegra, 792 
versión -b-, dos nuevas estrofas que se añaden a las versiones consignadas, reco
gidas en Jerez, o un nuevo estribillo de Cádiz en Tres hojitas, madre, n° 928).
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8. Coincidencias Textuales

La exigencia de especificar las múltiples coincidencias textuales que vinculan 
entre sí a tantos textos del corpus, se me impuso desde un primer momento. Como 
en toda la tradición hispánica -y como he repetido- el repertorio lírico gaditano 
evidencia una llamativa capacidad de sus piezas para emigrar de aquí allá. Revela 
esto la naturaleza nómada de la estrofa lírica, lo que probablemente sea uno de 
los principios fundamentales de su poética. No puedo negar que la notación de 
tales coincidencias me ha desanimado en algún momento, presa por la maraña 
de palabras y versos en la que me perdía. Pero, repito, estoy convencida de que 
no hay otra manera de hacer visible de forma rigurosa este carácter primordial 
del corpus.

En este apartado he reseñado, pues, todas las apariciones de las mismas estrofas 
o de la canción completa -de forma exacta o con variantes- en distintos textos 
del corpus. Cuando distintas variantes de un tema presentan las mismas estrofas, 
sólo consigno estas coincidencias textuales en la primera versión, aunque sí reseño 
todas las que aparecen en las diferentes versiones de otros temas.

He adoptado la siguiente fórmula: subrayo todas las referencias al texto que 
estoy tratando (estrofa, canción o estribillo) seguidas del número del tema distinto 
donde vuelven a aparecer algunos de estos elementos, y en el caso de las estrofas 
de las canciones (tras una coma), el número correspondiente a la misma en el 
nuevo texto sin subrayar. (Por ejemplo, en Para pasear tu calle (802): 2a estr.: 
n°. 314, quiere decir que la segunda estrofa de este tema es la misma que la de la 
copla n°. 314, naturalmente en esta copla aparecerá: n° 802, 2a. O en En la orilla 
del río (787) que aparece: Ia estr.: n°. 917, Ia, indica que la primera estrofa de esta 
canción se repite en la primera de Mi cabrita Sultana, 917, en donde constará: 
Ia estr.: 787, Ia).

9. Fuentes Antiguas

Sin embargo, de este arduo trabajo sólo obtuve una fotografía que reproducía 
el cuándo, el dónde y el cómo de un repertorio concreto, el de Cádiz. Como cual
quier instantánea, el deseo de conocer el alma y la historia del rostro que se me 
mostraba, me llevó a la necesidad de investigar lo que de este cancionero ha sido 
en el pasado, es en otros sitios del presente y, con suerte, puede seguir siendo. La 
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consulta de más de un centenar de fuentes antiguas y repertorios modernos espero 
que pueda haberme llevado a cumplir este objetivo.

Si, como bien expresa Diego Catalán, cualquier poema tradicional es una 
estructura imperfecta que busca dinámicamente su perfección por el desarrollo 
de múltiples posibilidades expresivas, la confrontación de los textos gaditanos 
con sus posibles antecedentes, me ha revelado en buena medida tal premisa. Es 
evidente la necesidad que plantea la lírica moderna de ser abordada con rigor 
desde la perspectiva de su familiaridad con parientes remotos. Para iniciar el 
cumplimiento de ese deber he consignado las fuentes antiguas documentadas 
del repertorio. Entiendo que esta parte de mi trabajo es una base sólida para que 
investigaciones propias o ajenas desarrollen tal línea de actuación.

Utilizo en esta sección y en la siguiente el mismo sistema anterior: subrayar 
en las canciones los elementos del texto de los que se han documentado referentes 
antiguos o modernos. Las abreviaturas empleadas, que son fácilmente identifi- 
cables, se explican al final de la Introducción en Obras de referencia citadas en 
el corpus.

He incluido entre las fuentes antiguas tanto aquellas que parecen tener una 
clara vinculación con nuestros textos -que se constituirían, por tanto, en su
pervivencias totales o parciales de los cantares antiguos-, como otras, que aún 
presentando algunas analogías, no parecen tener una clara dependencia de los 
mismos sino sólo una mera correspondencia. No señalo en el corpus estas dife
rencias, porque como dice M. Frenk: “Las fronteras entre estas analogías y las 
consignadas en la siguiente sección [supervivencias] es muchas veces fluctuante 
e imprecisa”82. No obstante, en el índice correspondiente separo estos distintos 
tipos de dependencia, las consideradas supervivencias de las que presentan meras 
correspondencias.

82 Corpus, ob. cit., p. xxii.

Teniendo en cuenta que mi objetivo primordial en este trabajo no es la búsqueda 
exhaustiva de fuentes, las referencias se limitan, en la mayoría de los casos, a se
ñalar una sola -generalmente la considerada “texto base” por la profesora Frenk en 
su Corpus-, remitiendo, para otras realizaciones antiguas documentadas, a algunas 
antologías y estudios modernos que las incluyen. Estas antologías y estudios los 
señalo entre paréntesis, después de la cita del texto antiguo, del que consigno su 
exacta procedencia y su transcripción textual.
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10. Repertorios modernos

La lectura simultanea de los textos gaditanos con otros muchos de la tradición 
moderna, me ha planteado también nuevas perspectivas de investigación para 
desarrollar en un futuro. Sólo el cotejo de cientos de versiones puede llevar al 
investigador de la literatura oral a establecer los mecanismos que configuran la 
poética de cada género. Mis referencias a otros repertorios modernos son, pues, 
los inicios de un propósito no cubierto aún por la investigación que, sobre el 
cancionero lírico hispánico, tiene importantes cuentas pendientes: la sistema
tización de una “gramática” diferencial, por ejemplo, el reconocimiento de los 
distintos niveles de tradicionalidad, o el funcionamiento específico y diverso de 
la variabilidad.

He intentado reunir en este apartado un número suficientemente significativo 
de compilaciones que dieran cuenta de todas las áreas geográficas. Así, he mane
jado en el cotejo textual 62 repertorios: 47 específicamente líricos que incluyen 
también, en muchos casos, un apartado dedicado a los temas de los niños y 15 
infantiles. Aparecen ordenados por orden alfabético en cada una de las referencias 
textuales.

Las colecciones comprenden las tres grandes áreas geográficas panhispá- 
nicas: España, América latina y la tradición sefardí. De España he consultado 
muestras de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid. Murcia, 
Extremadura, La Rioja, Cantabria, Comunidad Valenciana, Asturias y Canarias; 
de América Latina, colecciones generales de todos los países y específicas de 
Argentina, México y Cuba; y del ámbito sefardí, repertorios de Marruecos y de 
la tradición oriental.

Naturalmente, la autonomía más representada es Andalucía de la que he ma
nejado repertorios de cada una de las provincias andaluzas -de Cádiz, todos los 
publicados- y alguno general de la zona que me ha parecido significativo.

Para poder estudiar mejor en su día el estado de la tradición lírica oral moder
na, he intentado que las publicaciones cubrieran desde finales del siglo XIX hasta 
ahora mismo, por lo que las fechas de las mismas van desde 1881 hasta 2007. 
En los textos más antiguos, he manejado las obras que se consideran “clásicas”. 
Del siglo XIX he utilizado algunos de los repertorios de Fernán Caballero, el de 
F.Rodríguez Marín, Cantos populares españoles, que recoge casi todo lo publicado 
en las otras grandes colecciones decimonónicas (Lafuente y Alcántara, Ferrán, 
Ruiz Aguilera, Palau...etc.) y los Cantes flamencos de A. Machado y Alvarez para 
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comprobar la influencia en el flamenco de la lírica tradicional andaluza. Y del 
siglo pasado y el actual, además de las obras más recientes, las investigaciones 
de los nombres consagrados como los pioneros de la lírica y la música popular: 
Narciso Alonso Cortés, Juan Alfonso Carrizo, Manuel García Matos, Bonifacio 
Gil, Agapito Marazuela, o Arcadio Larrea.

11. Notas

El estudio de este repertorio me ha colocado, por último, ante otras deudas que 
tienen que ver esencialmente con el lugar que ocupa la voz lírica tradicional en el 
coro de la literatura occidental. La fuerza connotativa de los textos, su poder de 
convocatoria de significados cultos y populares, me han obligado a anotar aquellos 
elementos que me iban saliendo al paso. Al hilo de la lectura, y consciente de que 
mis observaciones son sólo pinceladas, no he podido resistirme a la tentación de 
plantear las correspondencias del cancionero con el universo cultural al que de 
hecho pertenece. La mención al menos a motivos aquí tan recurrentes como la 
cárcel de amor, la morenez femenina, el agua turbia, el amor como fuego, la color 
mudada y tantos otros, el recuerdo de personajes y escenas míticas que informan 
los textos son, como digo, mi último intento de arroparlos para dar las claves de 
su naturaleza literaria.

APÉNDICE E ÍNDICES

Después del corpas textual incluyo un largo “Apéndice” con todos los Estribi
llos. Para evitar contusiones, los transcribo en cursiva, ordenados, con numeración 
arábiga ininterrumpida, por orden alfabético del primer verso. En el caso de que 
presenten variantes las consigno en el mismo número, precedidas de letras: a, b, 
c... Señalo en cada estribillo el número del texto del que procede en el Corpus. Creo 
que separar los estribillos puede ser muy esclarecedor, además de para realizar 
un estudio autónomo de los mismos, para comprender esa forma de pervivencia 
peculiar de la lírica que también en este aditamento, como en las estrofas, vive 
desgajándose en continua migración.

Por último, añado diversos “índices”, indispensables en cualquier trabajo 
textual sobre literatura oral:
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1) De primeros versos.

2) De supervivencias y correspondencias con fuentes antiguas.
3) De primeros versos de los estribillos.
4) De localidades.

5) De informantes.

6) De recolectores.
7) Indice general del repertorio.

Cádiz, junio de 2008
Virtudes Atero





IV
TABLAS ESTADÍSTICAS
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Tabla 1.
Versiones recogidas por años

vera = versiones /s.d. = sin datos / cp = coplas /ca = canciones / tot = totales

AÑOS VERS AÑOS VERS AÑOS VERS AÑOS VERS S.D. TOT

CP CA

620 24

1980 2 1990 44 2000 3

1981 3 1991 47 2001 33
■■■■ 1982 13 1992 2002 30

1983 36 1993 5 2003 6

1984 3 1994 33 2004

1975 2 1985 29 1995 49 2005

1976 2 1986 29 1996 2 2006

1977 1987 3 1997 23 2007 4

1978 2 1988 7 1998 22

1979 42 1989 36 1999 12

TOT 48 161 237 76 644 1166
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TABLA 2.

Distribución de versiones y géneros por comarcas y municipios

COMARCA MUNICIPIOS COPLAS CANCIONES TOTAL
CAMPIÑA 77 157 234

Algar 1 1

Arcos de la Frontera 7 57 64

Bomos 2 2

Espera 29 4 33

Jerez de la Frontera 41 68 109

Puerto de Santa María 10 10

San José del Valle 2 2

Trebujena 3 3

Villamartín 10 10

CAMPO GIBRALTAR 626 100 726

Sin municipio 180 12 192

Algeciras 3 7 10

Castellar de la Frontera 1 1

Jimena de la Fr. 1 3 4

La Línea de la Concepción 1 1

Los Barrios 11 11

San Roque 2 2

Tarifa 441 64 505

COSTA NOROESTE 41 72 113

Cádiz 14 26 40

Conil de la Frontera 3 3

Chiclana de la Frontera 13 13

Chipiona 2 2

Rota 21 5 26

San Fernando 6 23 29
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COMARCA MUNICIPIOS COPLAS CANCIONES TOTAL

JANDA 31 34 65

Alcalá de los Gazules 16 8 24

Barbate 2 7 9

Benalup 2 2

Medina Sidonia 12 4 16

Paterna de Rivera 1 11 12

Vejer de la Frontera 1 1

Zahara de los Atunes 1 1

SIERRA 14 14 28

Puerto Serrano 2 2

Setenil 1 1

Ubrique 14 9 23

Villaluenga del Rosario 1 1

Zahara de la Sierra 1 1

TOTALES 789
(67,67%)

377
(32,33%) 1166
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TABLA 3.

Número y sexo de los informantes por comarcas y municipios

COMARCA MUNICIPIOS MUJERES HOMBRES TOTAL
CAMPIÑA 78 15 93

Algar 1 1

Arcos de la Frontera 23 2 25

Bomos 1 1 2

Espera 8 3 11

Jerez de la Frontera 33 6 39

Puerto de Santa María 5 1 6

San José del Valle Sí . . • ‘ ■ •, - 2 2

Trebujena 2 2

Villamartín 5 5

CAMP. GIBRALTAR 35 18 53
¿Ji Sin municipio 2 2

Algeciras 5 2 7

Castellar de la Frontera 1 1

Jimena de la Frontera 2 2

La Línea de la Concepción 1 1

Los Barrios 3 3

San Roque 1 1

Tarifa 22 14 36

COSTA NOROESTE 50 5 55

Cádiz 21 2 23

Conil de la Frontera 1 1

Chiclana de la Frontera 10 1 11

Chipiona 3 3
Rota 2 1 3

San Femando 13 1 14
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COMARCA MUNICIPIOS MUJERES HOMBRES TOTAL

JANDA 27 4 31
~ i Alcalá de los Gazules H 1 9

B arbate 6 6

Benalup 1 1 2

Medina Sidonia 4 4

Paterna de Rivera 7 1 8

Vejer de la Frontera 2 2
Í~' ;. Zahara de los Atunes 1 1

SIERRA 12 12

Puerto Serrano 2 MHHH
Setenil 1 i

Ubrique 7 7

Villaluenga del Rosario 1 1

Zahara de la Sierra 1 1

TOTALES 202
(82,79%)

42
(17,21%) 244
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TABLA 4.

Número y sexo de informantes y de versiones cantadas 
por franja de edad

EDADES N° INFORMANTES N° VERSIONES

4-14 
(0,41%)

1 
M 1

2 
M 2

15-19 
(0,41%)

1 
M 1

8 
M 8

20-29 
(7,38%)

18
M 14- H 4

24 
M 20 - H 4

30-39 
(4,10%)

10
M 6 - H4

34
M 9 - H 25

40-49
(16,39%)

40
M 35 - H 5

108
M 100-H 8

50-59 
(18,85%)

46 
M 39 - H 7

98
M91 -H7

60-69
(23,36%)

57
M 47 - H 10

136
M 111 -H25

70-79
(14,75%)

36
M 31 - H5

72 
M59-H 13

80-89 
(6,15%)

15
M 14-H 1

88
M 87 - H 1

90-94 
(0,41%)

1 
M 1

1
M 1

s.e.
(7,79%)

19
M 13 - H6

37
M31 -H6

TOTALES 244 
M 202 - H 42

608' 
M 519 - H 89

La falta de coincidencia con las versiones publicadas se explica porque muchas fueron cantadas por 
más de un informante y algunos usuarios no están identificados.
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TABLA 5.

Número de Temas y Versiones (publicadas e inéditas) 
por tipos y estructuras

TIPOS ESTRUCTURAS TEMAS VERS PUBS INÉS

A.COPLAS 746 789 192 597(73,94 %)

B.CANCIONES 274 377 93 284
(26,06 %)

1. Monoestróficas con estribillo 28 30 4 26

2. Seriadas

2.1. Paralelísticas 55 92 19 73

2.2. Enumerativas 16 23 10 13

2.3. Acumulativas 4 10 2 9

3. Encadenadas 7 9 2 7

3.1. Imbricadas 3 8 2 6

4. Dialogadas 30 42 11 31

5. Cuento 63 76 16 60

6. Coplas Libres 68 87 27 60

TOTALES 1020 1166 285
(24,44%)

881
(75,56%)

vers = versiones /pubs = publicadas / inés = inéditas
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Tabla 6.
Canciones. Clasificación Temática

1. NANAS

Dicen que 782 Este niño lindo 904

Mi niña es más bonita 752

2. AMOR

Agua menudita llueve 747 A la flor, a la peti flor 953

A los caracoles 955 Anda resalada 890

Arroyo claro 860 Canción de ronda 893

Catapún, catapún 750 Cinco delantales tengo 960

Como vives enfrente 779 Cómo, cuándo, qué sé yo 894

Chintararatachín 961 Debajo de la hoja 780

Del olivo caí 853 Desempiedra tu calle 781

Dicen que van llorando 897 El castillo de Puntales 867

El lagarto 868 El nombre de Salvador 964

El pañuelo 783 El retrato de la dama 832

En la Macarenita 900 En la orilla de la playa 872

En medio de la plaza 788 Eres alta y delgada 966

Eres buena moza, sí 854 Esos ojos negros 901

Esta noche tengo cita 902 Juana ya se ha muerto 909

La madre abadesa 790 La nieve por tu cara 791

La sirenita del mar 911 Las enganchaditas 876

Los cinco sentidos 834 Los cinco sentidos + Entierro y boda contrastados 835

Los mandamientos de amor 837 Los sacramentos de amor 840

Llámame cara alegre 878 Madre, mi carbonero 795

Madrugaba, mi niño 847 Manolo mío 914

Mariquilla Morrales del Morralejo 879 Me pegó mi padre 855

Mi amor se fue a Marruecos 916 Mi amor se moja 978

Mírala, rosita 753 Mucho te quiero 920

No importa 800 No sé si será el amor 921

Para pasear tu calle 802 Pepe del alma 803
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Prisionero de amor 922 ¡Qué tormento es el sufrir! 923

Quítate, niña, de ese balcón 985 Si piensas, muchacha 925

Si porque te di un beso 986 Si tu madre quiere un rey 987

Sólo por ver tu cara 988 Tiene mi morenito 927

Toma este ramo de flores 883 Tres arbolitos sembré 841

Tres hojitas, madre 929 Tú estás queriendo a otra 930

Ven pastorcilla 931 Ven, ven, ven 810

Y adiós, carita hermosa 994 Ya no va la sinda 813

Yo me muero por Pepe 932
4. DE SABIDURÍA POPULAR

A la sombra de un verde naranjo 954 Lo falsos que son los hombres 972

Palomita blanca y bella 981 Pues dame la ropa 754

Si algún soldado 806 Todas las mañanas voy 928
5. BURLAS, SÁTIRAS Y PICARDÍAS

A la orilla del río de Alejandría 776 A la patrona 830

Al estribillo 956 A mi abuela de coraje 957

A tu madre la llaman 777 Anda y dile a aquel hombre 891

Coge el cangrejo 861 Cuatro cuartos y medio 862

Cuatro frailes franciscanos 895 Dale que dale 863

Date la vuelta, niña 751 De la niña y el zapatero 864

Desde que te vi venir 857 Discreteos 865

¿Dónde duermo yo? 866 El chilindrango 831

El gitano caldelero 898 El pañuelo que me diste 870

El pollo 846 El primer novio que tuve 784

El río de Cartuja 785 En la orilla del río 787

En mi casa entra y sale 789 Estando un cura meando 903

Fabrica de tabaco 905 Gallina perdida 906

Garbanzos verdes 907 Kikirikí, señor Joaquín 967

La bata 874 La galbana 969

La pastora y el zagal 910 La picara de mi suegra 792

La Tarara 793 Las vecinas 877

Los mocitos de hoy en día 794 Los novios en el río 913
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Me dieron por cu... 858 Me están haciendo una bata 797

iviicaeia /yo

No me case usted, madre 801
í imorn oocnri'no Q jA

Mocitas, si queréis novios 799

Por la calle abajito 804

Relación burlesca 859\¿uiuiu casal me yzH-

Soñé una noche 926
1 1 xz m ¿X1 Q O Q 0

Tienes una mala maña 882

lira y moia voy

Turuntuntún, fuego 757

Tu marido y el mío 809

Un curita está malo 990

Un fraile pidió a una niña 991

Un viejo cagón 758

Un mocito presumido 884

Una recién casada 992

Una vieja criaba un pollito 848

Y las mocitas y los mocitos 812

i ai pepinito yy?

6. FIESTAS, BAILES Y COLUMPIO

A esos dos que están en medio 775 El muchacho del columpio 869

El porrito largo 871 La capa 968

La niña del delantal 970 La niña que está en la bamba 875

Las rumbas de Cuba 971

María de las Nieves 976

Los gallegos de Galicia 973

Me asomé a la carretera 977

i ata uanai uviiugu 704

7. OFICIOS Y OCUPACIONES

¡Adiós, madre de mi alma! 778 Al aire, sí 748

¡Ay, amor, ay, amante! 749 Canciones de trilla 959

Carbón de encina 850

De los cuatro muleros 896

Con la faja colora 852

El mulo que me lleva 899

ni inste ganan ojó

Flores para vender 873

En el Barranco del Lobo 965

José María el Tempranillo 908

La tienda de Benito 912 Los mandamientos del cortijo 838

Los marineritos 974 Madre, los quintos se van 975

Manijero, manijero 796 Me gustan los labradores 915

Mi cabrita Sultana 917 Mi novio es pinturero 918

Mira, mira, Marusiña 919 Molinera, molinera 979

¡Qué barquito será aquel! 983 ¡Qué bonito está un soldao! 805

Que muriendo se acabó la guerra 880 Se van los soldados 881
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Tiene la molinera 807Tended la barca, tendedla 755

Tin, tin, bordón 756

Una teja te quito 759

Ya se van los quintos, madre 814

Yo tengo un novio aceitunero 933

Tírame los botines 808

Vengo de moler 811

Yo no soy marinero 760

7. RELIGIOSAS

Allí arriba en el Monte Calvario 816 La baraja 842

Las doce palabras retomadas 849

8. NAVIDAD
Ábreme tu pecho, niño 934 Al Niño Dios 935

Al Niño Dios le han regalado 761 Al pie de una fuente clara 996

Alegría, alegría, alegría 997 Allá arribita, arribita 815

Allí arriba hay una choza 936 Ande, ande, ande, la marimorena 998

Arrímate tú a mi cuerpo 885 ¡Ay, del chiquirritín! 999

Cantaba José 937 Cantando van los pastores 818

Cuando aquel Niño lloraba 1000 Cuando el Niño abrió los ojos 1001

De la sacristía sale 819 De las estrellas del cielo 1002

¿Dónde vas, Niño chiquito 886 Dime, Niño, ¿de quién eres? 821

Dime, pastora hermosa 938 El ayayay 1003

El manto de la Virgen 939 El Niño Dios ha nació 762

El Niño Dios pescando 763 El Niño en el canasto 764

El Niño está en el pesebre 765 El Niño y los gitanos 766

El parto de la Virgen 856 El susto de la Virgen 940

En un portalito oscuro 767 Entré por la sacristía 823

Hacia Belén va una burra 941 He perdido mi rebaño 1004

La ofrenda 887 La Virgen como es gitana 768

La Virgen está de parto 942 La Virgen lavaba 1005

La Virgen María su pelo tendió 1006 La Virgen panadera 769

La Virgen se está peinando 1007 La Virgen se paseaba 1008

La Virgen va caminando 1009 La Virgen va pa el molino 1010

La Virgen va puerta en puerta 1011 La Virgen y el molinero 943

La Virgen y Santa Rita 944 La zambomba 824



Las casas del nacimiento 825 Los angelitos del cielo 945

Los campanilleros 1012

Los pastores que supieron 826

Los negros de la mojiganja 888

Madroños al Niño 1013

Misa de parida 946

Niño chiquetito 947

Negrito, si vas por leña 770

Niño Dios en el columpio 948

Niño Dios, ¿por qué naciste? 1014 Olé, olé y olé 949

Para calentar al niño 771 Parrampín, parrampán, parrampía 827

Pastorcitos que guardáis 1015 Pícara gitana 1016

¡Qué dolor de Virgen! 772 San José hizo unas gachas 773

San José le ha dado al niño 1017 San José y los madroños 774

Señora Santa Ana 889 Tarantán 843

Tin, tín, Catalina 1018 Un pastor lleva una burra 828

Una estrella reluciente 1019 Una gitana predice la pasión 844

Una pandereta suena 950 Una Virgen parirá 951

Venid pastores 1020 Ventana sobre ventana 845

Vestir al Niño 829 Villancico de la Anunciación 952

9. DE AGUINALDO

Aquí nos presentamos 817 ¿De quién será esa casita? 820

Ea, ya no canto más 822

10. VARIAS
¡Ay, Manuela! 958 Calle de San Francisco 892

Con el guri, gurí, guri 851 De tu ventana a la mía 962

Del bolín, del bolán 963 En esta calle 786

Los lugares 836 Los nombres 839

No lo quiero del campo 980 ¿Qué hay de particularillo? 984

Una y una, dos 993 ■ •



Tabla 7.
Número de coplas y canciones por su temática

TEMÁTICA COPLAS CANCIONES N" TEMAS

1. Nanas 34 3 37

2. Amor 297 66 363

3. De sabiduría popular 71 6 77

4. Burlas, sátiras y picardías 144 57 201

5. Fiestas 82 8 90

6. De columpio 8 3 11

7. Canto a la tierra 20 0 20

8. Cariño y penas filiales 13 0 13

9. Oficios y ocupaciones 25 36 61

10. Religiosas 9 3 12

11. Navidad 13 77 90

12. De aguinaldo 5 4 9

13. Varias 25 11 36

TOTALES 746 274 1020





V
OBRAS DE REFERENCIA CITADAS EN EL CORPUS
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1. FUENTES ANTIGUAS

A.de Torquemada, Coloquios satíricos , Bilbao, 1584.
B.N.M., Ms. 3890 [cancionero; comienzos siglo XVII]
B.N.M., Ms. 3913 [cancionero; hacia 1600]
B.N.M., Ms. 3915 [cancionero; “Por el conde de Rivadavia con el conde de 

Monterrey”, “de la mano y pluma de Jacinto López, músico de su Majestad”, 
Madrid, 1620]

B.N.M., Ms. 3985, [entre 1610 y 1620]
B.N.M. Ms. 4154, Jardín divino = “Jardín divino hecho el año de Christo de 1604”; 

f.L: “Es de Juan de Varaiz y Vera, vecino de Huesca...”; ed. de Ma T. Laiseca 
Arteche, Un cancionero sacro español del siglo XVII. El manucristo 4154 de 
la B.N.M., tesis mecanografiada, Barcelona, 1964]

Bemardino Ribeiro y Cristóbal Falcáo, Obras, Ferrara, 1554.
Briceño = Luis de Briceño, Método mui facilísimo para aprender a tañer la gvitarra 

a lo español, compuesto por Luis de Briqnep (sic)... , (París, 1626).
Cancionero de galanes = Cancionero de galanes y otros rarísimos cancionerillos 

góticos, ed. A. Rodríguez Moñino, Valencia, 1952. (Ed. facs. del pliego suelto: 
“Cantares de diversas sonadas...”, Pliegos B.N.M., T. I, pp. 173-180).

Cancionero de Juan Alfonso de Baena, ed. de J.M. Azáceta, Madrid, CSIC, 1966.
Cancionero de Pedro de Rojas [“Obras de diuersos Recopiladas 1582. Don Pedro de 

Rojas”]. BNM., Ms. 3924. Cancionero de Pedro de Rojas ed. de J.J.Labrador, 
R.A DiFranco, M.T. Cacho, Cleveland , Cleveland State University, 1988.

Cancionero llamado Danza de galanes, recopilado por Diego de Vera, Barcelona, 
1625, ed. de A. Rodríguez Moñino, Valencia, 1949,

A.de
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Cancionero musical de la casa de Medinaceli (siglo XVI), ed. de M. Querol Gavaldá, 
2 vols. Barcelona, 1949-1950.

Cancionero musical de Módena = [fines del siglo XVI, principios del XVII] ed. de 
Ch. V. Aubrun “Chansonniers musicaux espagnols du XVIIe siécle. II. Les 
recueils de Modéne”, Blñ, 52 (1950), pp. 313-374.

Cancionero musical de Palacio = [h. 1505-1521], ed. de J. Romeu Figueras, Barcelona, 
CSIC, 1965,2 vols.

Cancionero sevillano = M. Frenk, “El cancionero sevillano de la Hispanic Society 
(ca. 1568)”, NRFH, 16 (1962), pp. 355-394.

Caro, Días geniales = Rodrigo Caro, Días geniales o lúdricos, (1626), ed. de J.R 
Etienvre, 2 vols. Madrid, Espasa-Calpe, 1978.

Comedias nuevas escogidas = Comedias nuevas y escogidas de los mejores ingenios 
de España, Madrid, 1652-1704 (Cf. C.A. de La Barrera, Catálogo bibliográfico 
y biográfico del teatro antiguo español..., Madrid, 1860; ed. fács., Madrid, 
1969, pp. 687-705).

Correas, Arte = Gonzalo Correas, Arte de la lengua española castellana, (1625), ed. 
de E. Alarcos García, Madrid, 1954.

Correas, Vocabulario = Gonzalo Correas, Vocabulario de refranes y frases proverbiales 
(1627), ed. L. Combet, Bordeaux, 1967.

Cotarelo = E. Cotarelo y Mori, Colección de entremeses, loas, bailes, jácaras y 
Mojigangas, 2 vols, Madrid, Baylli-Bailliére, 1911.

Covarrubias, Tesoro = Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la Lengua Castellana 
o Española, según la impresión de 1611, con las adiciones de Benito Remigio 
Noydenspublicadas en la de 1674, ed. M. de Riquer, Barcelona, 1943.

Dozena Parte = Dozena Parte de Romances Recopilados de granes y diuersos A utores, 
Valladolid, 1604. B.N.M.

Flor de Enamorados = Cancionero llamado Flor de Enamorados, (Barcelona, 1562), 
ed. de A.Rodríguez Moñino y D. Devoto, Valencia, 1954.

Gil Vicente, Copil. = Gil Vicente, Copilacam de toda las obras de Gil Vicente..., Lisboa, 
1562. Ed Facsímil, Obras Completas de Gil Vicente, Lisboa, 1955, t. 2.

H. del Castillo, Cancionero General, 1511 = H. del Castillo, Cancionero General, 
Ed. fácsimil de A.Rodríguez Moñino, Madrid, 1958.

Horozco, Cancionero = Sebastián de Horozco, El Cancionero (h. 1550), ed. de J. 
Weiner, Bern-Frankfurt, 1975.

J. Cajes, Auto de los desposorios de la Virgen (siglo XVI) = en Oeuvres dramatiques, 
publiées pour la prémiere fois par Léo Rouanet, Macón, 1901.
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J. Vásquez, Recopilación = J. Vásquez, Recopilación de Sonetos y villancicos a quatro 
y a cinco de luán Vásquez, (Sevilla, 1560), ed. de H. Anglés, Barcelona, 1946.

Ledesma, Conceptos = Alonso de Ledesma, Conceptos espirituales de... natural de 
Segovia..., Madrid, 1602 (B.N.M.)

Lope de Vega, La bella malmaridada o La cortesana, Ed. de Christian. Andrés, Madrid, 
Clásicos Castalia, 2001.

Lope de Vega, Obras = Lope de Vega, Obras, ed. RAE, 13 vols., Madrid, 1916-1930.
M. Madrid, Fiestas reales = Miguel de Madrid, Fiestas reales de justa y torneo, 

(Segovia, 1589), ed. M. Migueles, Ciudad de Dios. 123 (1920) a 125 (1922).
M. Toledano, Minerva sacra, = M. Toledano, Minerva sacra, (Madrid, 1616) ed. de 

A. González Falencia, Madrid, 1949.
Madrigali spagnuoli, = ed. C. Aubrun, Bulletín Hispanique, 51 (1949), pp. 269-290.
Mudarra, Tres libros = Alonso Mudarra, Tres libros de música en cifra para vihuela 

(Sevilla, 1546), ed. E. Pujol, Barcelona, 1949.
Pliegos, B.N.M. = Pliegos poéticos góticos de la Biblioteca Nacional, ed. facsímil 

de J. García Morales, 6 vols. Madrid, 1957-1961.
Primavera y Flor, = Primavera y Flor de los mejores romances recogidos por el Lie. 

Arias Pérez (Madrid, 1621), ed. J.F. Montesinos, Valencia, 1954.
Rodrigo Yáñez, Poema de Alfonso XI, BAE, t. 57.
Romancero de Madrigal, = Segunda Parte del Romancero General, y Flor de diuersa 

Poesía. Recopilados por Miguel de Madrigal..., Valladolid, 1605. (British 
Library). Romancero General (1600, 1604, 1605), t. 2, pp. 203-358.

Ros, Romanq Nou = Romanq Nou/curios. y entretengut, hon es refe/rixen els jochs, 
entretinements é invencions, que els/gichs de Valencia eixerciten en lo transcurs 
del any, per/ els carrers, y places de la ciutat, generáis, sens guardar/orde, ja 
de nit,ja de día, y mes en la nit/quantfá Lunéta/PRIMERA PART/Prossegux lo 
assumpt/dels jochs deis gichs especials/com vorá el curios./SEGONDA PART. 
[s.l. Valencia; s.i.; s.a.], 1750. B.N.M.

Rouanet = Léo Rouanet, (ed.), Colección de autos, farsas y coloquios del siglo XVI, 
4 vols. Madrid, 1901.

Séguedilles =, R. Foulché-Delbosc (ed.), “Séguedilles anciennes”, Revue Hispanique, 
8(1901), pp. 309-331.

Timoneda, Sarao= Juan Timoneda, Cancionero llamado Sarao de amor... Segunda 
Parte, Valencia, 1561. (B.N.M.).

Valdivieso, Doze actos = Joseph de Valdivieso, Doze actos sacramentales y dos 
comedias divinas..., Toledo, 1622 (B.N.M.).
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2. ANTOLOGÍAS DE LA ANTIGUA LÍRICA POPULAR

Alín, Cañe. esp. trad., = J. M. Alín, Cancionero español de tipo tradicional, Madrid, 
Taurus, 1968.

Alín, Cañe. Trad., = J. M. Alín, Cancionero Tradicional, Madrid, Castalia, 1991.
Alonso, Poesía española = D. Alonso, Poesía española. Antología. Poesía de la Edad 

Media y poesía de tipo tradicional, Madrid, Signo, 1935.
Alonso, D. y J. M. Blecua, Antología de la poesía española. Lírica de tipo tradicional, 

Madrid, Gredos, 1992.
Frenk, Corpus = M. Frenk, Corpus de la Antigua Lírica Popular Hispánica (siglos 

XV a XVII), Madrid, Col. Nueva Biblioteca de Erudición y Crítica, Castalia, 
1990,2a ed.

Frenk, LETP. = M. Frenk, Lírica española de tipo popular, Madrid, Cátedra, 1978.

3. REPERTORIOS MODERNOS

Alonso Cortés, Castilla = N. Alonso Cortés. Cantares populares de Castilla, (1914), 
Est. preliminar de V. Alonso Cortés Concejo, Ilustrs. originales de E. Echevarría, 
Valladolid, Institución Cultural Simancas, Diputación Provincial, 1982.

Alvarez Curiel, F., Cancionero popular andaluz, Málaga, Arguval, 1991.
Así canta nuestra tierra = Así canta nuestra tierra en Navidad, Antología, Cádiz, 

Caja San Femando, 2006. (Libro y 11 CD.)
Atero, Romancero de la provincia de Cádiz = V. Atero, Romancero de la provincia 

de Cádiz, Col. Romancero General de Andalucía, I, Cádiz, Univ. de Cádiz- 
Fundación Machado-Diputación Provincial, 1996. 720 pp.

Atero y Ruiz, En la baranda = V. Atero y Ma. J. Ruiz, En la baranda del cielo. 
Romances y canciones infantiles de la Baja Andalucía, Alcalá de Guadaira- 
Sevilla, Guadalmadena (“Textos Andaluces”), 1990.

Atero y Vázquez, Literatura y guerra = V. Atero y N. Vázquez, “Literatura y guerra 
en España: la memoria oral gaditana”, Gades, n° 22. Homenaje a José Luis 
Millán Chivite, Cádiz, Diputación de Cádiz, Servicio de Publicaciones, 1998, 
pp. 487-506.

Baltanás, Encinasola = E. Baltanás y A. J. Pérez Castellano, Por la calle van 
vendiendo... Cancionerillo popular de Encinasola, Huelva, Fundación 
Machado, Diputación de Huelva, 2001.
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Benítez, Málaga = J. Benítez, Cancionero y romancero popular (Málaga y provincia), 
Málaga, Ediciones Aljaima, 2000.

Brenan, Copla popular = G. Brenan, Copla popular española, Edición y estudio a 
cargo de A.J. López López, Málaga, Editorial Miramar - Fundación Gerald 
Brenan - Junta de Andalucía, 1995.

Carrizo, Catamarca, = J.A. Carrizo, Cancionero de Catamarca, (1926), Selec., introd.. 
y notas de B.C. Jacovella, Buenos Aires, Ediciones Dictio, 1987.

Carrizo, Jujuy = J. A. Carrizo, Cancionero popular de Jujuy recogido y anotado por... 
(1935), Rep. facsimilar, S.S. de Jujuy, Universidad Nacional de Jujuy, 1989.

Carrizo, La Rioja = J.A. Carrizo, Cancionero popular de La Rioja (1942), Selec., 
introd. y notas de B.C. Jacovella, Buenos Aires, Ediciones Dictio, 1987.

Carrizo, Salta = J.A. Carrizo, Cancionero popular de Salta, (1933), Selec., introd. y 
notas de B.C. Jacovella, Buenos Aires, Ediciones Dictio, 1987.

Cillán, Nanas y Rimas = F. Cillán Cillán, Nanas y Rimas de la primera y segunda 
infancia, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2003.

Coluccio, F.Inf. = F. Coluccio y M.I. Coluccio, Folklore Infantil, Buenos Aires, 
Corregidor, 1986.

De Torres, Jaén = Ma D. de Torres Rodríguez de Gálvez Cancionero popular de 
Jaén, Jaén, Inst. de Estudios Gienenses, Patronato José Ma Quadrado del 
CSIC, 1972.

Díaz, Cien = J.Diaz, Cien temas infantiles, Valladolid, Centro castellano de Estudios 
Folklóricos, Fundación Municipal de Cultura, Ayuntamiento de Valladolid, 
1982,2a ed.

Diez de Revenga, Murcia = M. J. Diez de Revenga Torres, Cancionero popular 
murciano antiguo, Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, Caja de Ahorros 
Provincial de Murcia, 19841.

1 M.a José Diez de Revenga reproduce en esta obra, textos de Martínez Tomer: Cantares populares 
murcianos, publicados en El Diario de Murcia en 1892 (en dos entregas); de Pedro Díaz Cassou, El 
romancero panocho, 1900 y de Alberto Sevilla, Cancionero popular murciano, 1921.

Durán, Aznalcázar = C. Durán, “El cancionerillo de Aznalcázar. Aproximación a 
la bamba”, en P. Piñero Ramírez, E. Baltanás y A. J. Pérez Castellano, (eds.), 
Romances y canciones en la tradición andaluza, Sevilla, Fundación Machado, 
1999, pp. 169-190.

Escribano, C.Granadino = M.L. Escribano Pueo et al., Cancionero granadino de 
tradición oral, Granada, Universidad, 1994.
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Escribano, Retahilas = M.L. Escribano Pueo et al., Folklore infantil granadino de 
tradición oral. Retahilas y Trabalenguas, Granada, Universidad, 1992.

Fernán Caballero, CPPA = Fernán Caballero, Cuentos y poesías populares andaluces 
/ coleccionados por—, Leipzig, F.A. Brockhaus, 1887.

Flores, Fuentes de Andalucía = D. Flores, El Romancero de Fuentes de Andalucía, 
Fuentes de Andalucía-Diputación de Sevilla, 1997.

Fraile, P.Inf .madrileña = J.M. Fraile Gil, La Poesía infantil en la tradición madrileña, 
Madrid, Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Cultura, Centro de 
Estudios y Actividades Culturales, 1994.

Fraile, Conjuros = J.M. Fraile Gil, Conjuros y plegarias de tradición oral, Madrid, 
Fundación Centro Etnográfico Joaquín Díaz, Compañía Literaria, 2001.

Fraile, Canc.Trad. Madrid = J.M. Fraile Gil, Cancionero tradicional de la provincia 
de Madrid. I. El Ciclo de la vida humana y los cantos de trabajo, Madrid, 
Comunidad de Madrid, Dirección General de Promoción Cultural, Consejería 
de las Artes, 2003.

García Matos, Caceres = M. García Matos, Cancionero popular de Caceres, (Lírica 
popular de la Alta Extremadura), II, Materiales recogidos por... Ed. J.Crivillé 
i Bargalló, Barcelona. CSIC, Instituto Español de Musicología, Consejo de 
Cultura de la Junta Regional de Extremadura, 1982.

García Matos, Madrid = M. García Matos, Cancionero popular de la provincia de 
Madrid, Materiales recogidos por... Ed. M. Schneider y J. Romeu Figueras, 
Barcelona-Madrid, CSIC, Inst. Español de Musicología, 1951-1960, 3 vols.

Garrido, Alonso = M. Garrido Palacios, Alonso, palabra cantada. El año poético en 
un pueblo andaluz, Madrid, Diputación de Huelva-FCE, 1992.

Garrucho, Espera = M. Garrucho Jurado, La tradición oral en Espera, Espera, 
Ayuntamiento de Espera y Diputación de Cádiz, 1999.

Gil, C.del Campo. = B. Gil, Cancionero del Campo, (1966), Madrid, Taurus, 1982, 
Reimp.

Gil, C.Inf. = B. Gil, Cancionero Infantil, (1964), Madrid, Taurus, 1987, 6a ed.
Gil, Extremadura = B. Gil García, Cancionero Popular de Extremadura, (1931, 

1956, 1961), ed. de E. Baltanás y A. J. Pérez Castellano, Badajoz, Diputación 
Provincial, 1998, 2 vols.

Gil, La Rioja = B. Gil García, Cancionero popular de La Rioja, (materiales de 1944- 
1945), ed. crítica de J. Romeu Figueras, J. Tomás y J. Crivillé i Bargalló, 
Barcelona, CSIC-Gobierno de La Rioja, 1987.

Gomarín, Cantabria = F. Gomarín Guirado, Cancionero secreto de Cantabria, 
Santander, Universidad de Cantabria, 1989.
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González, Almería = Y. González Aranda, J.A. Guerrero Villalba, J.M. Serrano de la 
Torre, Ma V. Peñuela González, “La tradición oral en la provincia de Almería 
cantos de siega, maya, boda y villancicos perdidos”, Demófilo. Revista de 
Cultura Tradicional de Andalucía, 28, “Literatura andaluza, entre lo culto y lo 
popular”, (Sevilla, Fundación Machado, 1998), pp. 41-86.

Hidalgo, Andalucía = J. Hidalgo Montoya, Cancionero de Andalucía, Madrid, Antonio 
Carmona, 1984, 2a ed.

Jiménez, Doña Mencía = J. Jiménez Urbano, Corros y cantares de Doña Mencía, 
Doña Mencía (Córdoba), 1990.

Larrea, Cancionero judío del Norte de Marruecos = A. Larrea, Cancionero judío del 
Norte de Marruecos, III, Canciones rituales hispano-judías, Madrid, 1954.

Machado, CCF = A. Machado y Alvarez, Colección de Cantes Flamencos recojidos 
y anotados por Demófilo, Sevilla, Imp. y Lit de El Porvenir, 1881.

Machado, CF = A. Machado y Alvarez, Cantes Flamencos, Buenos Aires, Espasa 
Calpe Argentina, Col. Austral, 143, 1947, 2a ed.

Manzano, C. Leonés, = M.. Manzano, Cancionero Leonés, León, Diputación Provincial, 
1988-1993, 3 vols., 6 tomos.

Marazuela, C.Segoviano = A. Marazuela, Cancionero segoviano, Madrid, CSIC, 
Instituto de Filología, 1964.

Murciano, Arcos = A. Murciano, Nochebuena en Arcos y Romancero y cancionero 
popular arcense, Arcos de la Frontera, Excmo. Ayuntamiento, 2001.

Pedresa, Liébana = J.M. Pedrosa, Cancionero de las montañas deLiébana (Cantabria), 
Prólogo de F. Gomarín, Santander, Fundación Centro de Documentación 
Etnográfica sobre Cantabria, 1999.

Pelegrín, Catálogo = A. Pelegrín, “Catálogo de retahilas y canciones infantiles en 
Andalucía”, en P. Piñero Ramírez, E. Baltanás y A. J. Pérez Castellano, (eds.), 
Romances y canciones en la tradición andaluza, ed. de P. Piñero, E. Baltanás 
y A. J. Pérez Castellano, Sevilla, Fundación Machado, 1999, pp. 217-290.

Pelegrín, Flor = A. Pelegrín, La flor de la maravilla. Juegos, recreos, retahilas, 
Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1996.

Pelegrín, Repertorio = A. Pelegrín, Repertorio de antiguos juegos infantiles. Tradición 
y literatura hispánica, Madrid, CSIC, 1998.

Pelegrín, Poesía = A. Pelegrín, Poesía española para niños, Madrid, Alfaguara, 
1998.

Piñero y Atero, Romancerillo de Arcos = P.M. Piñero, y V. Atero, Romancerillo de Arcos 
de la Frontera, Cádiz: Diputación Provincial- Fundación Machado, 1986.
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Rodríguez Marín, CPE = F. Rodríguez Marín, Cantos populares españoles, (1882- 
1883), Madrid, Atlas, 1981.

Ruiz, C.Gb., = Ma J. Ruiz Fernández, La tradición oral del Campo de Gibraltar, 
Cádiz, Diputación Provincial, 1995, pp. 41-97.

Sánchez y Salas, Alcalá = B. Sánchez Hita, y B, Salas García, El romancero de 
tradición oral como testimonio consustancial al ser humano: un estudio sobre 
Alcalá de los Gazules, Alcalá de los Gazules, Ayuntamiento, Cuadernos de 
Temas Alcalaínos, 3, 2001.

Seguí, Valencia = S. Segui, Cancionero musical de la provincia de Valencia, Valencia, 
Instituto Alfonso el Magnánimo, 1980.

Tejero, Avila = E. Tejero Robledo, Literatura de tradición oral en Avila, Avila, Instituto 
Gran Duque de Alba de la Diputación Provincial de Avila, 1994.

Torralba, Cuenca = J. Torralba, Cancionero popular de Cuenca, Cuenca, Diputación 
Provincial, 1982.

Trapero, Canarias = M. Trapero, Lírica Tradicional Canaria, Biblioteca Básica 
Canaria, 3, Islas Canarias, Viceconsejería de Cultura y Deportes, Gobierno de 
Canarias, 1990.

Trapero, Cuba = Trapero, M. y M. Esquenazi Pérez, Romancero Tradicional y General 
de Cuba, Madrid, Gobierno de Canarias-Dirección General de Cultura-Centro 
de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana “Juan Marinello”, 2002.

Vigón, Asturias = B. Vigón, Asturias. Folklore del mar. Juegos infantiles. Poesía 
popular. Estudios históricos, (1889, 1895, 1886, 1894), Oviedo, Biblioteca 
Popular Asturiana, 1980. 2a ed.

Villancicos. Romances. Tradición Popular, Conil, Ayuntamiento, s.a.
Weich-Shahak, Sefardí = S. Weich-Shahak, Repertorio tradicional infantil sefardí. 

Retahilas, juegos, canciones y romances de tradición oral, (Estudio crítico de 
A.Pelegrín), Madrid, Fundación Centro Etnográfico Joaquín Díaz, Compañía 
Literaria, 2001.

Weich-Shahak, Música y tradiciones sefardíes, Salamanca, Centro de Cultura 
Tradicional, Diputación de Salamanca, Serie Abierta, 1992.

4. ESTUDIOS SOBRE LÍRICA POPULAR ANTIGUA Y MODERNA

Alín, Nuevas, = J. M. Alín, “Nuevas supervivencias de la poesía tradicional”, en 
B.Garza e Y. Jiménez de Báez, Estudios de Foklore y Literatura dedicados a 
Mercedes Díaz Roig, México, El Colegio de México, 1992, pp. 403-465.
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Alín, Refer. = J. M. Alín, “Referencias nuevas (andaluzas) de canciones viejas” en 
P.Pñero et al. (eds.), Romances y canciones en la tradición andaluza, Sevilla, 
Fundación Machado, 1999, pp. 119-138.

Alín, Romancero y cancionero = J. M. Alín, “Romancero y cancionero: préstamos 
textuales”, en La eterna agonía del Romancero. Homenaje a Paul Bénichou, ed. 
de P.M. Piñero Ramírez, Sevilla, Fundación Machado, 2001, pp. 117-137.

Alín, J. M., “Sobre los ‘dos negros’ y otras metáforas de los ojos”, Lyra Mínima Oral, 
Los géneros breves de la literatura tradicional. Actas del Congreso celebrado 
en la Universidad de Alcalá, 28-30 Octubre 1998, ed. de C. Alvar, C. Castillo, 
M. Masera y J.M. Pedrosa, Alcalá, Universidad, 2001, pp. 247-258.

Altamirano, M., “La presencia de la camisa en la antigua lírica popular hispánica”, en 
C. Company et al. (eds.), Voces de la Edad Media, Actas de las III Jornadas 
Medievales, México, UNAM, 1993, pp., 123-137.

Alvar, C., “Amor de vista, que no de oídas”, en Homenaje a Alonso Zamora Vicente, 
III, Madrid. Castalia, 1991, pp. 13-24.

Atero, V. (ed.), El Romancero y la Copla: Formas de oralidad entre dos mundos 
(España-Argentina), Sevilla, UIA. Sede Iberoamericana de La Rábida- 
Universidad de Cádiz-Universidad de Sevilla, 1996.

Beltrán, V., La canción de amor en el otoño de la Edad Media, Barcelona, PPU, 
1989.

Caballero Bonald, 1FA., Luces y sombras del flamenco, Barcelona, Lumen, 1975.
Cancionero popular de Quintos y Soldados de Bonifacio Gil, Madrid, Ed. Ministerio 

de Defensa, Secretaría General Técnica, 2002.
De Vicente, El chacarrá = J.I. de Vicente Lara, El chacarrá y sus tradiciones, 

Algeciras, Junta Coordinadora de Actividades y Establecimientos Culturales, 
1982.

Díaz Roig, M., El romancero y la lírica popular moderna, México, El Colegio de 
México, 1976.

Fernández Bañuls, J.A. y J.M. Pérez Orozco, La poesía flamenca lírica en andaluz, 
Sevilla, Consejería de Cultura-Ayuntamiento, 1983.

Fraile, J.M., “La golondrina en el cancionero madrileño”, Revista de Folklore, 167 
(1994)pp.166-170.

Frenk, Superv. = M. Frenk, “Supervivencias de la antigua lírica popular” (1960) en 
Estudios sobre lírica antigua, Madrid, Castalia, 1978.

García Gómez, E., Las jarchas romances de la serie árabe en su marco, Madrid, 
Alianza Editorial, 1990.
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González, A., “Comparaciones vegetales en la lírica popular amorosa mexicana”, en 
Lyra Mínima Oral. Los géneros breves de la literatura tradicional, ob. cit., 
pp. 323-332.

Gutiérrez Carbajo, F., La copla flamenca y la lírica de tipo popular, Madrid, Ed. 
Cinterco, 1990. 2 vols.

Magis, España, México, Argentina, = C. Magis, Lírica popular contemporánea. 
España, México, Argentina, México, El Colegio de México, 1969.

Masera, M., “Las nanas, ¿una canción femenina?”, Revista de Dialectología y 
Tradiciones Populares, XLIX, 1 (1994), pp. 199-219.

Molina, R., Cante flamenco, Madrid, Taurus, 1989.
Moodie, S.M. “Canciones tradicionales en la isla de Trinidad”, RDTP, Madrid, CSIC 

(1970), pp. 323-361.
Morales Blouin, El ciervo y la fuente = E. Morales Blouin, El ciervo y la fuente. Mito 

y folklore del Agua en la Lírica Tradicional, Madrid, Ediciones José Porrúa 
Turanzas, 1981.

Oya Rodríguez, V., “Algunas danzas y canciones de la provincia de Jaén”, en Actas 
del I Congreso de folklore andaluz. Danzas y músicas populares, Granada, 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 1988, pp. 95-105.

Pelegrín, Cada cual = A. Pelegrín, Cada cual atienda su juego De tradición oral y 
literatura, Madrid, Ed. Cincel, 1986.

Pelegrín, Retahilas burlescas = “Retahilas burlescas en la poesía oral. Textos y 
contextos”, en Lyra Mínima Oral, Los géneros breves de la literatura tradicional. 
ob, cit., pp. 519-530.

Piñero, Con agua de toronjil = P. Piñero, “Con agua de toronjil. Del cancionero popular 
arcense de José Ma Capote”, en AA.VV. Mosaico de varia lección literaria. 
Homenaje a José Ma Capote, Sevilla, Universidad, 1992, pp. 21-59.

Piñero, Una canción lírica = P. Piñero, “Una canción lírica popular andaluza. Ensayo de 
comentario” en Actas del I Simposio Regional de Actualización científicay didáctica 
sobre “Literatura culta y popular en Andalucía", Sevilla, 1995, pp. 57-66.

Piñero, Canción de cuna = P. Piñero, “La canción de cuna, entrecruce de ritmos, 
temas y motivos. El ejemplo de una nana de tradición moderna andaluza”, 
ELO. Estados de Literatura Oral, 2 (1996), pp. 189-202.

Piñero, El carbonero = P.Piñero, “El carbonero. Ejemplo de canción en serie abierta 
de la Lírica popular moderna”, en P.Piñero (ed.), Lírica popular / Lírica 
tradicional. Lecciones en homenaje a Don Emilio García Gómez, Sevilla, 
Universidad-Fundación Machado, 998, pp. 217-253.
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Piñero, Las horas y los caracoles = P.Piñero, “Las horas y los caracoles. La poética del 
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1. NANAS

1

A dormir va la rosa 
de los rosales, 
a dormir va mi niño 
porque ya es tarde.

Versión de Tarifa, cantada por Lucrecia Jiménez Iglesias 
(45 a.) a Francisco Vegara en 1979.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, pp. 92 y 94. Brenan, Copla popular , n° 
747, p. 443. Escribano, C. Granadino, n°. 776. García Matos, Madrid, I, n°. 118. Hidalgo, 
Andalucía, p. 10. Manzano, C.Leonés, II, II, compl. sec. III, p. 201. Rodríguez Marín, CPE, 
I, n°. 1.

2

Ala ea, ea, ea1, 
a la ea del pepino, 
si tu padre es un borracho, 
la culpa la tiene el vino.

Esta exclamación, tan usual en las nanas, procede del latín ‘eia’, aunque J. Corominas y J.A. Pascual 
le atribuyen origen griego. (Diccionario Critico Etimológico Castellano e Hispánico, vol. II, Madrid, 
Gredos, 1984, s.v. ea). Mariana Masera, por su parte, va más atrás: “en canciones de cuna del perío
do de la Vieja Babilonia donde aparece el motivo del llanto del niño que perturba la paz del hogar, 
aparecen nombrados los dioses Ea, Isthar y Antu, [...] cabe entonces la pregunta de si el vocablo 
‘ea’, que aparece en nuestras canciones de cuna, tiene origen tan remoto”. (“Las nanas, ¿una canción 
femenina?”, RDTP, XLIX, 1 (1994), pp. 199-219. La cita en p. 205).

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.
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3

A la nana, nanita, 
nanita, coco, 
que mi niño se duerme 
poquito a poco.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

4

A la nana, nanita, 
nanita, ea, 
que mi niño se duerme. 
¡Bendito sea!

Versión de Tarifa, cantada por Lucrecia Jiménez Iglesias 
(45 a.) a Francisco Vegara en 1979.

5

Angeles de Zanona2, 
venid cantando 
y llevarse a mi niño 
que está llorando.

2 Zanona: término rural de Los Barrios.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, I, n°. 35.

6

Angeles de Zanona, 
venid, venid 
y llevarse a mi niño 
que no quiere dormir.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.
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7
Duerme, niño chiquito, 
que viene el coco 
y se lleva a los niños 
que duermen poco3.

3 Covarrubias, Tesoro, s. v. coco: “En lenguaje de los niños, vale figura que causa espanto, y ninguna 
tanto como las que están a lo oscuro o muestran color negro de cus, nombre propio de Can, que reinó 
en la Etiopia, tierra de los negros”. Rodríguez Marín señala que el bú, el duende, el cancón “son 
otras entidades míticas que comparten con el coco, el moro, los judíos, la mano negra, etc., la tarea 
de asustar a los rapaces. Análoga misión tiene el papáo en Portugal” (CPE, I, p. 37). (Vid., n° 31). En 
este sentido, Marisa Bortolussi afirma que la nana tiene también una función exorcista, destinada a 
alejar los malos espíritus del niño, ya que hubo un tiempo en que se consideraba el sueño como "un 
estado sensible a la influencia de fuerzas malignas y ocultas” (Análisis teórico del cuento infantil, 
Madrid, Alhambra, 1992, p. 18).

Versión de Tarifa, cantada por Lucrecia Jiménez Iglesias 
(45 a.) a Francisco Vegara en 1979.

FUENTES ANTIGUAS: J. Cajes, Auto de los desposorios de la Virgen [siglo XVI] (ed. 
Rouanet, p. 165): “Ea, niña de mis ojos, / duerma y sossiegue / que a la fe que venga el coco 
/si no se duerme ”, (Frenk, Corpus, n° 2047. Tomer, n°.87).

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 93. Brenan, Copla popular , n° 756, p. 
445 y n° 1042, p. 564. Cillán, Nanas y Rimas, n° 11, p. 254. Escribano, C. Granadino, n° 790. 
Fraile, P. Inf. madrileña, nOs. LA. i. y l.A.k. p. 49. Fraile, Cañe. Trad. Madrid, nOs 27 y 36. 
García Matos, Madrid, I, n° 108. Gil, La Rioja, n° 74. Manzano, C.Leonés, II. II. n° 966, p. 
182; compl. sec. III, pp. 199, 201 y 202. Pelegrin, Catálogo, n° 011, p. 273. Rodríguez Ma
rín, CPE, I, n° 38. Seguí, Valencia, pp. 35 y 36. Tejero, Ávila, p. 364. Tomer, n° 87. Trapero, 
Canarias, p. 62.

8

Duérmete, gitanito 
de mis entrañas, 
porque eres más bonito 
que el rey de España.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.
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9
Duérmete, mi niño, 
mira, mira, 
duérmete, mi dueño, 
mira, mira, 
que está tu mamita 
mira, mira, 
velándote el sueño.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Manzano, C.Leonés, II, II, compl. seo. III, p. 200. Tejero, 
Avila, pp. 51.

10
Duérmete, mi niño, 
duérmete, mi sol. 
duérmete pedazo 
de mi corazón.

Versión de Cádiz, cantada por Carmen Chico Rodríguez (58 a.) 
a Carmen Alberti y Rosa Requejo en mayo de 2002.

REPERTORIOS MODERNOS: Cillán, Nanas y Rimas, n° 10, p. 254. Fraile, P.Inf. madrileña, 
n° l.A.g. p. 48. Fraile, Cañe. Trad. Madrid, n° 27 y 35. Gil, Extremadura, II, p. 510. Manzano, 
C.Leonés, II, II, nOs 973 y 976, pp. 191 y 196; compl. sec. III, pp. 200 y 202. Tejero, Avila, p. 
182. Trapero, Canarias, p. 59.

11

Duérmete, niño, 
duerme la nana4; 
duérmete lucerito 
de la mañana.

4 Rodrigo Caro documenta que la voz “nana” ya se conocía entre los romanos, para quienes Lala, Lala, 
Nenia o Nina. Nina eran sinónimos de cantarcillos y nombre de cantar. Y añade. “No le faltan padrinos y

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.
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REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, pp. 91-92. Brenan, Copla popular, n° 758, 
pp. 445-446. Escribano, C.Granadino, n° 791. Fraile, P. Inf. madrileña, n° l.A. p. 45. Fraile, 
Cañe. Trad. Madrid, n° 31, 33 y 35. Gil, Extremadura, I, p. 119. Gil, C.Inf. p. 13. Hidalgo, 
Andalucía, p. 11. Murciano, Arcos, p. 135. Rodríguez Marín, CPE, I, nos 25 y 28.

12

Duérmete, niño, 
duérmete ya, 
que viene el coco 
y te va a llevar.

Versión de Cádiz, cantada por Amparo Fernández Rodríguez 
(68 a.) a Rosa Requejo y Carmen Alberti en mayo de 2002.

REPERTORIOS MODERNOS: Cillán, Nanas y Rimas. n° 12, p. 255.

13
Duérmete, niño chico, 
duérmete ya, 
que la Virgen María 
te va a adorar.

Versión de Tarifa, cantada por Lucrecia Jiménez Iglesias 
(45 a.) a Francisco Vegara en 1979.

14
Ea, blin, 
que este niño 
se va a dormir.
Ea, blan, 
que este niño 
es de su mamá.

Versión de Cádiz, cantada por Carmen Chico Rodríguez (58 a.) 
a Carmen Alberti y Rosa Requejo en mayo de 2002.

testigos de su antigüedad a la madre Berencinthia Lala, Lala, grande airulladora de niños, y a quien todos de
bemos los primeros bostezos por ser hija de Lalo, Lalas, que significa dormir” (Dias geniales, II, p. 245).
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15

Ea la ea, 
bendita sea, 
mi niño se duerme 
en su realea.

Versión de La Línea de la Concepción, cantada por Antonia 
Vallejo Morente (59 a.) a Sergio Villada Vallejo en 1998.

16 
a

Ea la ea, 
ea la ea, 
a dormir va mi niño, 
bendito sea.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

b
Ea la ea, 
ea la ea, 
mi niño se va a dormir, 
bendito sea.

Versión de Tarifa, cantada por Lucrecia Jiménez Iglesias 
(45 a.) a Francisco Vegara en 1979.

17
Ea la ea, 
ea la ea, 
mi niño ya se ha dormido, 
bendito sea.

Versión de Tarifa, cantada por Lucrecia Jiménez Iglesias 
(45 a.) a Francisco Vegara en 1979.
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18 
a

Ea la ea, 
ea la ea, 
pañalitos de nieve, 
metíos en seda.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

b
Ea la ea, 
ea la ea, 
pañolitos de nieve, 
lazos de seda.

Versión de Tarifa, cantada por Lucrecia Jiménez Iglesias 
(45 a.) a Francisco Vegara en 1979.

19

Ea la ea, 
ea la ea, 
perejil y culantro 
y alcarabea.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Cillán, Nanas y Rimas, n° 3, p. 253. De Torres, Jaén, p. 
21.Rodríguez Marín, CPE, I, n° 9.

20
Ea la ea, 
ea la ea, 
que aquel que no se embarca, 
no se marea.

Versión de Tarifa, cantada por Lucrecia Jiménez Iglesias 
(45 a.) a Francisco Vegara en 1979.
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21

Ea la ea, 
ea la ea, 
que mi niño tiene sueño, 
bendito sea.

Versión de Tarifa, cantada por Lucrecia Jiménez Iglesias 
(45 a.) a Francisco Vegara en 1979.

REPERTORIOS MODERNOS: Cillán, Nanas y Rimas, n° 2, p. 253. Gil, La Rioja, n°. 78. 
Torralba, Cuenca, n° 278.

22 
a 

Este niño chiquetito 
no tiene pare ni mare; 
su mare era una gitana: 
lo tuvo y lo echó a la calle.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

b
Mi niño chiquetito, 
no tiene madre, 
lo parió una gitana, 
lo echó a la calle.

Versión de Rota cantada por Manuela Castellano Lanzarote (85 a.) 
a Pedro P. Santamaría Curtido en diciembre de 1997.

c
Mi niño es mu chiquitito, 
no tiene pare ni mare, 
que lo parió una gitana, 
lo echó a la calle.

Versión de Tarifa, cantada por Lucrecia Jiménez Iglesias 
(45 a.) a Francisco Vegara en i 979.
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REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, pp. 92 y 93. De Torres, Jaén, p. 21. Escri
bano, C.Granadino, n° 804. Fernán Caballero, CPPA, p. 253. Fraile, P. Inf. madrileña, n° l.A. 
p. 47. Fraile, Cañe. Trad. Madrid, n° 25. García Matos, Madrid, I, n° 117. Rodríguez Marín, 
CPE, I, n° 6. Trapero, Canarias, p. 65.

23 
a 

Este niño chiquito 
su abuela le quiere mucho, 
le va a comprar, si se duerme, 
de caramelo un cartucho.

Versión de Cádiz, cantada por Amparo Fernández Rodríguez (68 
a.) a Rosa Requejo y Carmen Alberti en mayo de 2002.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 93. Fraile, P.Inf madrileña, n° l.A.b. p. 
46. Fraile, Canc.Trad. Madrid, n° 34. Gil, C.Inf. p. 13.

b
Mi niño es mu chiquitito, 
su madre lo quiere mucho, 
dice que le va a comprar 
de caramelo(s) un cartucho.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

24 
a

Mi niño duerme, 
mi niño duerme 
con los ojitos abiertos 
como las liebres5.

5 Vieja creencia recogida por Covarrubias, Tesoro, s. v. liebre'. “La liebre duerme abiertos los ojos...; y así, 
cerca de los egipcios, fue símbolo de la vigilancia”. Bajo la voz dormir: “La verdad es que al uno [liebre] 
y al otro [león] animal no le cubren los ojos las palpebras superiores; y ésta es la razón natural”.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.
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REPERTORIOS MODERNOS: Así canta nuestra tierra, p. 173, CD. Vil. Tema 15. Benítez, 
Málaga, pp. 91, 92 y 94. Escribano. C.Granadino, n° 783. Fernán Caballero, CPPA, p. 252. 
Gil, C.Inf. p. 13. Hidalgo, Andalucía, p. 10. Murciano, Arcos, p. 154. Rodríguez Marín, CPE, 
I, n° 27.

b
Mi niño tan chiquitito 
duerme que duerme 
con los ojos abiertos 
como las liebres.

Versión de Tarifa, cantada por Lucrecia Jiménez Iglesias 
(45 a.) a Francisco Vegara en 1979.

25
a

Mi niño es mu chiquitito, 
no tiene cuna;
su padre, que es carpintero, 
le va a hacer una.

Versión de Tarifa, cantada por Lucrecia Jiménez Iglesias 
(45 a.) a Francisco Vegara en 1979.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, pp. 91-92. Brenan, Copla popular, n° 752, p. 
444. Cillán, Nanas y Rimas, n° 1, p. 253. Escribano, C. Granadino, n°794. Fraile, P. Inf. madrileña, 
n° 1. A.e. p. 47. Fraile, Cañe. Trad. Madrid, n° 25. García Matos, Madrid, I, n° 114. Gil, Extrema
dura, I, p. 120. Gil, La Rioja, n° 80. Manzano, C.Leonés, II, II, compl. sec. III, p. 202. Murciano, 
Arcos, p. 90. Rodríguez Marín, CPE, I, n° 3. Seguí, Valencia, p. 38. Trapero, Canarias, p. 180. 
Weich-Shahak, Música y tradiciones sefardíes, p. 25.

b
Mi niño es mu chiquitito 
y no tiene cuna;
su padre no es carpintero, 
y le va a hacer una.

Versión de Jerez de la Frontera, recitada por Rafael Soto Peña (64 a.) a Eva 
Ma Corrales García e Inés Soto Pica, enero de 1995.
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26

Mi niño es mu chiquito 
se va a dormir 
y el picaro del sueño 
no quiere venir.

Versión de Rota cantada por Manuela Castellano Lanzarote (85 a.) 
a Pedro P. Santamaría Curtido en diciembre de 1997.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, pp. 92 y 94. Cillán, Nanas y Rimas, n° 4, 
p. 253. Gil, Extremadura, II, p. 510. Elidalgo, Andalucía, p. 10.

27

Mi niño se va a dormir 
en una cuna de flores 
y en la cabecera tiene 
la Virgen de los Dolores.

Versión de Tarifa, cantada por Lucrecia Jiménez Iglesias 
(45 a.) a Francisco Vegara en 1979.

REPERTORIOS MODERNOS: Segui, Valencia, p. 43.

28

Pajarillo que cantas 
en el almendro, 
no despierte a mi niño 
que está durmiendo.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Gil, C.Inf p. 13. Trapero, Canarias, p. 176.

29

Pajarillo que cantas 
en la laguna, 
cállate que mi niño 
duerme en la cuna.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.
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REPERTORIOS MODERNOS: Así canta nuestra tierra, p. 174, CD. VIL Tema 15. Benítez, 
Málaga, p. 94. Brenan, Copla popular , n° 750, p. 444. Cillán, Nanas y Rimas. n° 13, p. 255. 
Escribano, C.Granadino, n° 805. Manzano, C.Leonés, II, II, compl. sec. III, pp. 199 y 202. 
Rodríguez Marín, CPE, V, n° 7d, p. 11.

30

Que viene el coco, 
que viene el coco, 
y se lleva a los niños 
que duermen poco.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Seguí, Valencia, p. 37.

31

Que viene la mora, 
que viene la mora, 
y se lleva a los niños 
que mucho lloran.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Fernán Caballero, CPPA, p. 253. Seguí, Valencia, pp. 34, 
36, 37, 38 y 40.

32

Se va a dormir, 
se va a dormir, 
los picarillos del sueño 
no quieren venir.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Murciano, Arcos, p. 154.
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33

Si mi niño se durmiera, 
yo le daría un real 
y después de dormidito, 
se lo volvería a quitar.

Versión de Tarifa, cantada por Lucrecia Jiménez Iglesias 
(45 a.) a Francisco Vegara en 1979.

REPERTORIOS MODERNOS: Escribano, C.Granadino, n° 808. Trapero, Canarias, p. 61. 
Weich-Shahak, Música y tradiciones sefardíes, p. 25.

34

Si mi niño se durmiera, 
yo lo echaría en la cuna 
con los piececito(s) al sol, 
la cabecita a la luna.

Versión de Tarifa, cantada por Lucrecia Jiménez Iglesias 
(45 a.) a Francisco Vegara en 1979.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, pp. 91-92. Escribano, C.Granadino, n° 806. 
Fraile, P.lnf. madrileña, n° l.A.b. p. 46. García Matos, Madrid, n° 112. Manzano, C.Leonés, II, 
II, compl. sec. III, p. 200. Pelegrín, Catálogo, n° 009, p. 273. Rodríguez Marín, CPE, V, n° 7b, 
p. 11. Vigón, Asturias, p. 136. Weich-Shahak, Música y tradiciones sefardíes, p. 25.
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2. AMOR

2.1. REQUIEBROS

35

Al rayo del sol que sale 
tiene mi niña la cama; 
sale el sol me la despierta, 
sale la luna y la llama.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n°. 159.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 813. Benítez, Málaga, p. 123. De 
Torres, Jaén, p. 267. Escribano, C. Granadino, n° 61. García Matos, Cáceres, n° 66. Gonzá
lez, Almería, n° 151. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 1595. Ruiz, C.Gb. n° 22, p. 131. Ruiz, 
Improvisación, p. 469.

36

Caracoles, caracoles, 
¡qué bonita eres, niña, 
con esos ojos de soles! 
Caracoles, caracoles6.

Desde antiguo los “ojos” constituyen un elemento temático esencial, tanto en la lírica culta, el amor 
“de vista”, como popular (Vid. por ejemplo, C. Alvar, “Amor de vista, que no de oídas”, en Homenaje 
a Alonso Zamora Vicente, III, Madrid, Castalia, 1991, pp. 13-24). A. Sánchez Romeralo, por su parte, 
señala el “juego de los ojos” como uno de los subtemas amorosos del villancico, en textos como "En 
Avila, mis ojos... " (El villancico, ob.cit.). J. M. Alín indica , a su vez, que “no hay parte más cantada 
del cuerpo femenino que los ojos” (“Sobre los ‘dos negros’ y otras metáforas de los ojos”, Lyra Mí
nima Oral, Los géneros breves de la literatura tradicional, ed. de C.Alvar et al., Alcalá de Henares, 
Universidad, 2001, pp. 247-258). En esta colección será tema recurrente en todos los géneros.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 127.
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37

Con esos rizos, morena, 
que te cuelgan por la cara, 
pareces la Magdalena 
cuando por el mundo andaba.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 128.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb, n° 52, p. 134.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 408. Fraile, Canc.Trad. Madrid, 
n° 103. García Matos, Madrid, II, n° 241. González, Almería, n° 76. Murciano, Arcos, p. 169. 
Rodríguez Marín, CPE, II, n° 1117. Tejero, Avila, p. 207. Torralba, Cuenca, n° 191.

38

Chiquilla, tú te mereces 
que te suban a los cielos 
y te pongan en los pies 
una estrella y dos luceros.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 133.

39

Dice el quinto mandamiento 
que no se debe matar 
y con tu cara gitana 
martirizándome estás.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 151.

40

Dicen que la reina inglesa 
tiene los cabellos rubios 
y yo te digo, princesa, 
ninguno como los tuyos.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 143.
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41

El camino de Jerez 
lo van a sembrar de flores 
pa cuando pases por él 
canten los ruiseñores:
-¡Qué hermosa es esta mujer!-

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb, n°45, p. 133.

42

El Peñón de Gibraltar 
no tiene tantos cañones, 
como tiene mi morena 
en el pelo caracoles.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 129.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 59. Ruiz, C.Gb, n° 86, p. 137. Ruiz, Improvi
sación, p. 468.

REPERTORIOS MODERNOS: Benitez, Málaga, p. 107. Brenan, Copla popular, n° 123, p. 
253. De Torres, Jaén, pp. 105 y 183. Jiménez, Doña Mencía, n° 34. Rodríguez Marín, CPE, 
II, n° 1119.

43

En enero no hay claveles 
porque los marchita el hielo; 
pero en tu cara los hay 
porque lo permite el cielo.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb, n° 50. p. 134.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 763. Fernán Caballero, CPPA, p. 
163. Gil, C.del Campo, p. 51. Tejero, Ávila, p. 124.
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44

En esta calle a lo largo 
dicen que no hay Catalinas, 
pero sabiéndolas buscar, 
las hay como clavellinas.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 163.

REPERTORIOS MODERNOS: Fernán Caballero, CPPA, p. 190. Ruiz, C.Gb, n°.25, p. 131.

45

En la raya de tu pelo 
está parada la luna 
y no la deja salir 
de tu cara la hermosura.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 136.

REPERTORIOS MODERNOS: Fraile, Canc.Trad. Madrid, n° 99.

46

En Sierra Nevada está 
la nieve en el mes de agosto, 
dime, ¿quién se ha de llevar 
ese lunar de tu rostro 
que tan permanente está?

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 147.

47

En un cántaro boquino 
metí la mano y saqué 
una niña muy bonita 
que se llamaba Isabel7.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 126.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb, n° 40, p. 133.
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48

Eres alta y buena moza 
y la gracia que te ayuda; 
si tienes buen corazón 
faltas no tienes ninguna.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 169.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 123. Garrido, Alosna, p. 127.

49

Eres alta y buena moza 
y te falta lo mejor, 
una corona de rosas 
y ésa te la pongo yo.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 137.

50

Eres alta y delgadita 
como junco de ribera; 
y entre todas las mocitas 
tú te llevas la bandera.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 138.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 131. Escribano, C.Granadino, n° 103. Gon
zález, Almería, n° 91. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 1356. Tejero, Ávila, p. 153.

7 Esta copla es, sin duda, una adaptación amorosa de un motivo recurrente en la lírica popular rela
cionada con el sorteo de quintas. Hasta bien mediado el siglo pasado este sorteo se celebraba en 
febrero en los ayuntamientos, allí acudían los mozos para conocer su destino. En muchos casos se 
utilizaban recipientes domésticos para remover en ellos las papeletas. Así, en El Molar (Madrid) 
encontramos esta copla: "Mete la mano, cobarde, /en ese cántaro nuevo, /sacas el número uno, / 
serás soldado primero”. Y en Asturias esta otra: "En una jarra sin agua / metí la mano y saqué / la 
suerte de ser soldado, / morena, dime ¿qué haré?". (Fraile, Cañe. Trad. Madrid, pp. 46-47). Otro 
ejemplo en n° 139.
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51

Eres chiquita y bonita, 
eres como yo te quiero, 
parece(s) una campanita 
en las manos de un platero.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 134.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n°s 323 y 1221. Benítez, Málaga, 
p. 131. Carrizo, Jujuy, n° 508. De Vicente, El chacarrá, p. 63. Escribano, C.Granadino, n° 
33. Fernán Caballero, CPPA, p. 171. García Matos, Caceres, n° 1. Garrido, Alosno, p. 121. 
Gil, Extremadura, II, p. 592. Magis, España, México, Argentina, n° 1957. Rodríguez Marín, 
CPE, II, n° 1402. Ruiz, CGb, n° 55, p. 134. Tejero, Ávila, p. 365.

52

Eres más bonita, niña, 
que la nieve en el barranco, 
que la rosa en el rosal 
y la azucena en el campo.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 148.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 78. Ruiz, CGb, nü 84, p. 137.
COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 883, 4a.
REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 846. Benítez, Málaga, pp. 117 y 
129. Brenan, Copla popular ,n° 105, p. 250. Escribano, C. Granadino, n° 121. Garrido, Alosno, 
p. 106. Gil, C.Inf. p. 67. Gil, Extremadura, II, p. 525. González, Almería, n° 70. Marazuela, 
CSegoviano, p. 357. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 1539. Ruiz, C. Gb., n°43, p. 133. Tejero, 
Ávila, pp. 145, 183.

53
Eres paloma turcá, 
te conozco en el arrullo; 
por donde quiera que vas 
no hay salero como el tuyo.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 166.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 131. González, Almería, n° 137. Magis, 
España, México, Argentina, n° 288. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 1456. Trapero, Canarias, 
p. 79.
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54

Esta niña es más bonita 
que los reales de a ocho, 
es más dulce que la miel 
y más tierna que un bizcocho.

Versión de Espera, cantada por Mercedes Fernández 
Aguilar, sin más datos.

PUBLICADA: Carrucho, Espera, p. 82.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n°. 752.

55

Juana sé que te llaman, 
porque me lo dijo el cura; 
en el hoyo de tu barba 
tengo yo mi sepultura8.

8 El motivo de la sepultura de amor aparece ya en el siglo XVII: “Niña de la saia blanca /i enzima la verde 
escura, /a los pies de tu cama/me hagan la sepultura (Correas, Arte, p. 455. Frenk, Corpus, n° 115).

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 131.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 112. Escribano, C.Granadino, n° 100. 
Garrido, Alosna, p. 122. González, Almería, n° 89. Rodríguez Marín. CPE, II, nu 1281.

56

La campiña está verdosa 
por entre los almendrales 
y en tu cara, niña hermosa, 
han nacido dos rosales 
y tus ojos son dos rosas.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 121.

REPERTORIOS MODERNOS: Ruiz, C.Gb, n° 49, p. 134.
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57
La flor de la adelfa es 
la más hermosa del río 
y tú eres la más hermosa 
que mis ojo(s) han conocío.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, fl, n° 1490. Ruiz, CGb, n° 44, p. 133.

58
La otra tarde en la ribera, 
¡ay, cómo lavabas tú! 
me fui acercando a tu vera 
y hasta el agua sonreía 
de ver lo guapa que eras.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb, n° 34, p. 132.

59
Los caminos son caminos, 
las vereas son vereas; 
niña de lo colorao, 
mira cómo coloreas.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 149.

REPERTORIOS MODERNOS: De Torres, Jaén, p. 555.

60
Los dientes de tu boquita 
me tienen cautivo y preso; 
en mi vida he visto yo 
echar cadenas a un preso9.

9 La “prisión” o “cárcel” de amor es un motivo de larga andadura en la literatura occidental. Más 
recurrente en la vertiente culta castellana (recuérdese simplemente la conocida cantiga que Alfonso 

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n°. 152.
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REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1004. Carrizo, Salta, n° 288 
(3372). De Vicente, El chacarrá, p. 64. Fernán Caballero, CPPA, p. 142. Rodríguez Marín, 
CPE, II, nOs 1272 y 1273.

61 
a 

Manojito de claveles 
me parecen tus pestañas; 
cada vez que tú me miras 
me las clavas en el alma.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 124.

b
¡Ay, me parecen tus pestañas, 
manojitos de alfileres, 
me parecen tus pestañas, 
que cada vez que me miras 
me las clavas en el alma.
¡Ay, manojitos de alfileres! !10

Álvarez Villasan dino incluye en el Cancionero de Baena: “vos me pusiste en prisión / do eu non pos 
salir...”, (J .M. Azáceta (ed.), Cancionero de Juan Alfonso de Baena, Madrid, CSIC, 1966,1, p. 104). 
está también presente, sin embargo, en la antigua lírica popular: "Preso está mi corazón /preso está / 
mas muerte le librará ” (Alín, Cañe. Trad., n° 158) o “La tu fermosura / me puso en presión" (Alonso. 
Poesía española, p. 169). Son caudales, el culto y el popular que se entrecruzan. Otro ejemplo en 
nuestro cancionero: n° 922.

10 Esta estructura corresponde al fandango que se cantaba en las fiestas llamadas gazpacho de Alcalá, 
que, según se dice en la copian”. 613, parece proceder del siglo XVIII. (Otros ejemplos, n°s 183,223, 
241,411,459b, 581b, 583, 613, 614, 622a, 712b).

Versión de Alcalá de los Gazules cantada por Antonia López 
Escantilla (56 a.) a Ana Gutiérrez Fernández y Ramón Bache 

Bemal en enero de 1991.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla. n,lü 1062 y 1063. Benítez, Málaga, 
p. 113. Brenan, Copla popular, n° 660, p. 406 y n° 661, p. 408. De Torres, Jaén, p. 299. De 
Vicente, El chacarrá, p. 63. Diez de Revenga, Murcia, n° 70, p. 85. Garrido, Alosno, p. 125. 
Fernán Caballero, CPPA. p. 155. Fraile, Canc.Trad. Madrid, n° 81. Gil. Extremadura, I, p. 
58. Hidalgo, Andalucía, p. 76. Machado, CF, p. 61. Magis, España, México, Argentina. 
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nOs 150-151. Rodríguez Marín, CPE, II, nOs 1247 y 1248. Seguí, Valencia, p. 642. Tejero, 
Avila, p. 165.

62

María, cuando te pones 
en la puerta con tu tía, 
tu tía parece un ángel 
y tú la Virgen María.

Versión de Ubrique, cantada por Vicenta Carrasco Salas (62 a.) 
a Teresa Pérez Carrasco en diciembre de 1998.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 133.

63

María sé que te llamas 
y por apellido rosa; 
vale más tu sobrenombre 
que el Pilar de Zaragoza.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 160.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb„ n° 38, p. 133.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla. n° 1086. Escribano, C. Granadino, n°243. 
Fraile, Cañe. Trad. Madrid, n° 107. Manzano, C.Leonés, I, II, n°288, p. 76.

64

María, tú le quitaste 
los siete rayos al sol, 
a la nieve la blancura 
y a la cereza el color.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 146.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 854. Brenan, Copla popular , n° 
157, p. 257. Escribano, C.Granadino, n° 162. Marazuela, C. Segoviano, p. 277. Rodríguez 
Marín. CPE, II, n° 1563.
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65

Navegando, navegando, 
navegando me perdí; 
con la luz de tus ojitos 
el puerto de España vi.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 164.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, II, n° 1172. Trapero, Canarias, 
p. 156.

66

¿Para qué te pones flores 
si tú no las necesitas?
Tiene más de mil colores 
esa cara tan bonita.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 135.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 120. Ruiz, C.Gb, n° 51, p. 134.

67

Por chiquitita y redonda 
te pusieron la sandía. 
¡Qué buenos colores tienes! 
¡Chiquilla, si fueras mía...!

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 219.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb, n° 48, p. 134.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, II, n° 1394.

68

Rubita tienes la cara, 
rubito tienes el pelo, 
rubita es la cadenita 
que tiene(s) echadita en el cuello.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 123.
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69

Si me dieran a escoger 
tu cuerpo o la lotería, 
yo escogería tu cuerpo 
que es una tesorería.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 155.

70

Si yo fuera tu ladrón, 
lo primero que robaba 
son esos rubios cabellos 
que te cuelgan por la cara.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb, n° 53, p. 134.

REPERTORIOS MODERNOS: Ruiz, Improvisación, p. 470.

71

Siempreviva te diré 
y del lirio campo no, 
que los lirios se marchitan 
y las siemprevivas no.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 168.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, II, n° 1528. Trapero, Canarias, p. 134.

72

Te tengo comparaita 
con la Virgen del Rosario: 
estrechita la cintura, 
coloraitos los labios.

Versión de Rota, cantada por Manuela Castellano Lanzarote (85 a.) a 
Pedro P. Santamaría Curtido en diciembre de 1997.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1612.
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73

Tiene usté una cinturita 
que parece contrabando, 
¡ay, cuántos contrabandistas 
estarán po(r) ella penando

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 165.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortes, Castilla, n° 1700. De Vicente, El chacarrá, 
p. 64. Rodríguez Marín, CPE. II, n° 1366. Ruiz, C. Gb, n° 30. p. 132.

74

Tienes una cinturita 
que anoche te la medí 
con vara y media de cinta, 
catorce vueltas te di 
y me sobró una chispita.

Versión del Campo de Gibraltar, sin más datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n°3219. Carrizo, Jujuy, n° 780. Du- 
rán, Aznalcázar, pp. 182-183. Escribano, C.Granadino, n°257. Garrido, Alosno, p. 130. Gil, 
Extremadura, I, p. 59. González, Almería, n° 90. Jiménez, Doña Mencía, n° 40. Marazuela, 
C. Segoviano, p. 400. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 1362. Ruiz, C.Gb, n° 29, p. 132. Seguí, 
Valencia, p. 808.

75

Tiene usted más parabienes
en ese cuerpo y olé
que granos de trigo tiene 
la campiña de Jerez.

Versión del Campo de Gibraltar, sin más datos.

76

Tienes muy buen corazón 
y la cara muy bonita
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que representa un color 
que me lastima la vista 
como los rayos del sol.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 144.

77

Tienes unos ojos, niña, 
que parecen picaportes 
que los cierras y los abres 
y en mi corazón dan golpes.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 150.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1704. Carrizo, Jujuy, n° 782. De 
Vicente, El chacarrá, p. 63. Diez de Revenga, Murcia, n° 71, p. 85. Fernán Caballero, CPPA, 
p. 149. González, Almería, n° 290. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 1217. Torralba, Cuenca, n° 
547. Trapero, Canarias, p. 84.

78

Una estrella se ha perdido 
y en el cielo no aparece; 
en tu casa se ha metido 
y en tu rostro resplandece.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 139.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1814. De Vicente, El chacarrá, 
p. 63. Escribano, C.Granadino, n° 269. Gil, La Rioja, n° 194. González, Almería, n° 84. 
Manzano, C.Leonés, I, I, n° 284, p. 602; II, II, n° 1106, p. 434. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 
1560. Seguí, Valencia, p. 680. Tejero, Avila, pp. 166, 234. Trapero, Canarias, p. 79.
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2.2. DECLARACIONES Y PROPOSICIONES

79

Al pie de los olivares 
una tarde me juraste 
no querer a nadie más. 
Al pie de los olivares 
una tarde me juraste.

Versión de Cádiz, cantada por Josefa Martínez García 
(76 a.) a Esperanza Romero en abril de 2002.

80

Al alto pino lo parto, 
al álamo lo blandeo, 
al alto pino lo parto, 
y a ti, serrana, no puedo 
ni con risa ni con llanto.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 109.

REPERTORIOS MODERNOS: Fernán Caballero, CPPA, p. 150. Hidalgo, Andalucía, p. 71. 
Machado, CCF, p.l. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 1977.

81

Ana, tú no tienes ganas 
de dormir, no tienes sueño, 
pronto serás tú mi dama 
y yo tu único dueño.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 218.

82

Antonio, divino Antonio, 
Antonio de mi recreo,
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¡quién te pudiera llevar 
por anillito en los dedos!

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 130.

83

Desempiédrame tu calle, 
morena, y échale arena 
y verás por la mañana 
los pasos que he dao en ella.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 208.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 78Id, Ia.

REPERTORIOS MODERNOS: Garrido, Alosno, p. 148. Seguí, Valencia, p. 271.

84

Dicen que las Isabeles 
beben y enturbian el agua; 
yo he visto una Isabelita 
de bebería y no ensuciarla.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 496.

REPERTORIOS MODERNOS: Ruiz, C.Gb, n°23, p. 131.

85

El cariño que yo siento 
no te lo puedo expresar, 
lo tengo metido dentro 
y no lo puedo sacar.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 217.
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86

El triguito está en la era 
y el viento se lleva el tamo; 
y yo voy por la más chica 
que la mayor tiene amo.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 432.

REPERTORIOS MODERNOS: Garrido, Alosno, p. 179. González, Almería, n° 77. Rodríguez 
Marín, CPE, II, n° 1682. Ruiz, C.Gb, n° 75, p. 136.

87

En una concha nací, 
una concha fue mi cuna;
si no me caso con Concha, 
no me caso con ninguna.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 215.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, nOs 45 y 1295. Escribano, 
C.Granadino, n° 8. Manzano, C.Leonés, I, II, n° 308, p. 100.

88

Eres paloma perdida 
que no tiene palomar; 
vente a la verita mía 
que nunca te ha de faltar 
el cariño y la alegría.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 212.

89

Firma tú como yo firmo, 
firma tú, firmar yo sé, 
firma tu firma sin mí, 
firma que te he de querer.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Ruiz, C.Gb, n°46, p. 133.
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90

Hasta el convento del Valle 
acompáñame, serrano, 
con el bracito po’ncima 
como si fuéramo(s) hermanos.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb, n° 153, p. 145.

91

Hice una cru(z) en tu ventana, 
juré de no hablarte más, 
pero llegó cierto día 
que la tuve que borrar 
porque sin ti no vivía.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 216.

REPERTORIOS MODERNOS: Garrido, Alosno, p. 148.

92

Juanita al cañón de oro, 
de la espiga sale el trigo, 
no quisiera más tesoro, 
sino casarme contigo.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 220.

93

La carreta y los bueyes 
son de mi pare, 
y el carretero es mío, 
¡Dios me lo guarde!

Versión de Paterna de Rivera, cantada por Josefa Pulido Torres 
(57 a.) a Francisca Menacho y Ma Oliva Morillo el 28 de 

octubre de 1989.
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REPERTORIOS MODERNOS: Flores, Fuentes de Andalucía, A.7, p. 121. Gil, C.del Campo. 
pp. 29 y 40". Hidalgo, Andalucía, p. 90. Jiménez, Doña Mencia, n° 570.

94

La naranja que me diste 
la partí y dentro tenía 
una perla y un diamante 
y un letrero que decía: 
-Yo nací para adorarte-

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 234.

95

Los cabellos de una rubia 
dicen que tienen veneno; 
tengan veneno o no tengan, 
cabellos de rubia quiero.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb, n° 70, p. 136.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1024. Benítez, Málaga, p. 133. 
Brenan, Copla popular, n° 193, p. 270. Fraile, Canc.Trad. Madrid, n°95. Manzano, C.Leonés, 
I, II, n° 312, p. 106. Seguí, Valencia, p. 634.

96

Lucero dino y divino, 
hermoso lirio del valle, 
¡quién fuera dino y divino 
para dibujar tu talle!

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n°. 223.

B. Gil La incluye en las canciones cantadas en el Ciclo del Trigo.
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97

María, no eres María, 
que eres ramo de virtud; 
en tu puerta hay un enfermo, 
por Dios, dale la salud.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 210.

REPERTORIOS MODERNOS: Gil, C.Inf. p. 67. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 1789. Ruiz, 
C.Gb, n°27, p. 131. Ruiz, Improvisación, p. 469.

98

María, paloma mía, 
de la espiga sale el trigo; 
no quisiera más tesoro 
que era casarme contigo.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 214.

REPERTORIOS MODERNOS: De Vicente, El chacarrá, p. 62.

99

María sé que te llamas 
y por apellido Luna, 
alúmbrame con tus rayos 
que está la noche mu ’scura.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 229.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, pp. 120 y 133. Escribano, C.Granadino, n° 
161. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 1639. Ruiz, C.Gb, n° 37, p. 132.

100

Nacido de blanca flor 
el limón más amarillo; 
si tú me das tu cariño, 
yo te doy mi corazón 
y a pesar que soy un niño.
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Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, CGb, n° 36, p. 132.

101 
a

Ni tu padre ni tu madre, 
ni los que vayan naciendo, 
te pueden a ti querer 
como te estoy yo queriendo.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 58.

REPERTORIOS MODERNOS: Durán, Aznalcázar, p. 186. Rodríguez Marín, CPE, II, 
n° 2433.

b
Ni tu padre ni tu madre 
ni el Dios que a ti te crió 
te pueden a ti querer 
como te quiero a ti yo.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 233.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, II, n° 2434.

102

Para los hombres se hizo 
Ceuta, Melilla y Peñón; 
y para ti, vida mía 
se hizo mi corazón.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, 11. n" 2220.
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103

Pepito, Pepito, Pepe, 
Pepito son tres renglones;
Pepito, si usté quisiera 
cambiaríamos corazones.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

104

Por ‘cima de tu tejado 
la luna se está poniendo, 
hazme en tu cama un lado 
que el sueño me está rindiendo.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 206.

REPERTORIOS MODERNOS: González, Almería, n° 16.

105

Recorro la serranía 
con mi caballo Lucero; 
en todita Andalucía 
no hay novia como la mía, 
la mujer que yo más quiero.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb, n°.33, p. 132. Ruiz, Improvisación, p. 470.

106

Rubita, ¿quién te consuela? 
¡Dime la verdad, por Dios! 
Si no te consuela nadie, 
consolarte quiero yo.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 221.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 655. Hidalgo, Andalucía, p. 77.
Rodríguez Marín, CPE, II, n° 1703.
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107 
a

Señorita de hilo verde, 
¿quiere se(r) usté tni pastora? 
que el ganado que yo cuido 
de lo verde se enamora.

Versión de Los Badalejos (Medina Sidonia), cantada por Anto
nia Coronil Rocha (65 a.) a María Mercedes Pons Ballestero, 

junio 2002. (Baile del Zanganito).

b
Señorita de lo verde, 
¿quiere se(r) usté mi pastora? 
que el ganado que yo guardo 
de lo verde se enamora.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 205.

FUENTES ANTIGUAS: 1 er. v.: J. Vásquez, Recopilación, II, n° 4, [1560]: “Zagaleja de lo 
verde, / muy hermosa en tu mirar, /quédate a Dios, alma mía, /que me voy de este lugar”. 
Flor de Enamorados, f. 103 [1562]: ‘‘Zagalejo la de lo verde, / graciosica en el mirar, / 
quédate a Dios, alma mía, /que me voy d’este lugar”. (Alín, Cañe. Trad., n° 414; Frenk, 
Corpus, n° 543).

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, nOs 1458 y 2249. Benítez, Málaga, 
p. 129. Jiménez, Doña Mencía, n° 578. Rodríguez Marín, CPE. II. n° 1801. Ruiz, C. Gb., n° 
41, 133. Seguí, Valencia, p. 629.

108

Si me muero que me entierren 
con hojitas de lentisco 
y en la cabecera quiero 
los ojitos de un Francisco.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 213.
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109

Si quieres saber mi nombre, 
ve esta noche a la novena 
y lo verás dibujado 
en un ramo de azucenas.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 209.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, II, n° 1693.

110

Si yo supiera de cierto 
que tú a mí no me querías, 
me tienes en el desierto 
como Santa Rosalía, 
a llorar mi sentimiento 
mis pena(s) y mi(s) alegrías12.

12 Como seguirilla gitana registra Machado: “Siyo lo supiera / que no me querías /yo renegara e Dios 
e me fuera / a la morería". (CCF., n° 140, p. 132; CF, p. 50).

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 93.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE. II, n° 1958.

111

Soy un ser que no le temo 
a la muerte aunque viniera, 
yo me convierto en un niño 
cuando me siento a tu vera 
y me tratas con cariño.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 224.
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112

Suspiritos menuditos 
salen de mi pecho triste 
y van entrando en el tuyo 
como granitos de alpiste.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 222.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1582. García Matos, Cáceres, n° 
219. Rodríguez Marín, CPE, II. n" 2637.

113

Te quiero más que al vivir, 
más que a la tierra y al cielo, 
más que a mi madre y mi padre; 
yo más quererte no puedo.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 77.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1595. Benítez, Málaga, p. 125. 
Jiménez, Doña Mencia, Addenda, n° 102. Rodríguez Marín, CPE, II, n°. 2420.

114

Tírate a la mar, morena, 
que yo te recibiré 
con el filo de mi espada, 
pero no te mataré.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 211.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1722. Escribano, C.Granadino, 
n° 126.

115

Un pajarito de oro 
tiene en el pico un letrero
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y en el primer renglón dice: 
-Serrana, yo a ti te quiero-13.

13 Es muy común el motivo del letrero tanto en la lírica tradicional como en el romancero (M. Díaz 
Roig, El romancero y la lírica popular moderna, México, El Colegio de México, 1976, p. 187). Para 
N. Vázquez este motivo podría relacionarse en su origen con el mote o letra de invención de la lírica 
cuatrocentista (Una “yerba enconada: sobre el concepto de motivo en el romancero tradicional, Cádiz, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz-Fundación Machado-Grupo María Goyri, 2000, 
p. 201). Hay otros ejemplos en nuestro repertorio: n08 94, 564, 676, 852.

14 La morenez, la mujer morena es uno de los tópicos de la lírica de tipo popular desde antiguo. Así lo 
reconoce ya para el villancico A. Sánchez Romeralo [El villancico. (Estudios sobre la lírica popular 

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 235.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1806. Rodríguez Marín, CPE, 
II, n° 2009.

116

Una codorniz cantaba 
y el macho le contestó: 
-Dale el sí a tu ala, 
que aquí viene el cazador 
y su escopeta no es mala.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 227.

117

Una rubia vale un duro, 
una morenita dos; 
yo me voy a lo barato, 
¡rubia de mi corazón!14

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 231.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 123. González, Almería, n°75. Jiménez, 
Doña Mencía, n° 53.
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118

Ya puedes tener más amantes 
que flores tenga un almendro15, 
nadie te podrá querer 
como yo te estoy queriendo.

en ¡os siglos XV y XVI), Madrid, Gredos, 1969]. Su presencia en este género es redundante. (“Aunque soy 
morena / blanca yo nací... " y muchos otros, véanse por ejemplo, Alín, Cañe. Trad., n°s 96, 278, 403, 418, 
459, 481,629,637, 869,949 y 950). La morenez es un atributo que dota de atractivo sexual a quien lo posee, 
a veces adquiere el significado de “mujer no virgen”. Su presencia en la lírica popular moderma persiste, así 
puede comprobarse en nuestro Corpus, por ejemplo: n°s 167, 703, 807, 828 y 966 estribillos. Rodríguez Marín 
recoge de esta copla una variante jocosa: Una bieja vale un duro /y una muchacha dos cuartos; /yo, como 
soy pobresito, / me voy a lo más barato. (CPE, IV, n° 7020).

15 El almendro es el más simbólico de los árboles frutales en el cancionero popular como símbolo de la 
fertilidad.

16 La expresión de deseos o sentimientos contradictorios en el amor es tema frecuente en muchas co
plas, sin duda heredado del conceptismo de la poesía culta de cancioneros. Cfr. n°!241 y 268. (Vid. 
F. Gutiérrez Carbajo, La copla flamenca y la lírica de tipo popular, Madrid, Ed. Cinterco, 1990, II, 
pp. 700-705).

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 59.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 129. Escribano, C.Granadino, n° 19. 
González, Almería, n° 50. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 2430.

119

Yo quisiera y no quisiera, 
que son dos cosas contrarias; 
quisiera que me quisieras, 
pero no que me olvidaras16.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 204.

REPERTORIOS MODERNOS: García Matos, Cáceres, n° 87. Magis, España, México, 
Argentina,n° 2448. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 1733.
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2.3. TERNEZAS

120

A lo lejos que te veo 
se alegra a mi corazón: 
donde candelita hubo, 
nunca rescoldo faltó'7.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 179.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 134. Fernán Caballero, CPPA, pp 155-156

121

Al alto cielo subí 
a consultar con los santos, 
de la consulta salió 
que no te quisiera tanto.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 78.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 95. Carrizo, Catamarca, inédi
tos, n° 5. González, Almería, n° 258. Jiménez, Doña Mencía, n° 25. Pedrosa, Liébana, p. 71. 
Rodríguez Marín, CPE, II, n° 2354. Trapero, Canarias, p. 84.

122

Allá arribita, arribita, 
hay una fuente de oro 
donde lavan las mocitas 
los pañuelos de los novios18.

17 El amor como fuego es un lugar común de toda la literatura amatoria tanto de Occidente como de Oriente 
desde muy antiguo, y en relación con el tópico, la “calentura” de amor, enfermedad que padece el prota
gonista del romance de Tamar y que encontramos también en textos de nuestro cancionero: n° 990.

18 El lavado es una de las actividades femeninas esenciales en la sociedad tradicional y en su literatura. 
Toda la lírica antigua de tipo popular lo utiliza en un sentido figurado de carácter erótico. Lavar la 

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 71.
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PUBLICADA: Ruiz, Improvisación, p. 470.

FUENTES ANTIGUAS: Cancionero de galanes, pp. 74 v: “...A mi puerta la garrida / nas- 
ce unafonte frida, / donde lavo la mi camisa /y la de aquel que yo más quería.... “. (Frenk, 
Corpus, n° 321).
REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 4084. García Matos, Madrid, II, 
n° 229. González, Almería, n° 167. Manzano, C.Leonés, I, II, n° 622.

123

A mí no me afligen penas, 
que tengo tres corazones: 
uno pa que vaya y venga, 
otro pa que esté en prisiones 
y otro pa que tú lo tengas.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 189.

REPERTORIOS MODERNOS: Garrido, Alosno, p. 195.

124

Aunque el río lleve palma, 
que se lleve a los palmeros; 
en no llevándote a ti, 
que se lleve al mundo entero.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 70.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb, n° 77, p. 136.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 228.

ropa del amado -sobre todo la camisa-, también el propio cuerpo o el simple contacto con el agua, va 
a significar un acto metafórico de intimidad: “A mi puerta tan garrida/nace una fuente frida / donde 
lavo la mi camisa /y la de aquél que yo más quería" (Alín, Cañe. Trad., n° 173). De igual modo, 
ir a la fuente o el río a acarrear agua o a beber, va a constituir una ocasión señera para el encuentro 
amoroso. Algunos ejemplos en nuestra colección: n°s. 783, 810, 813, 860, 890, 913. (Vid. al respecto 
Morales Blouin, E! ciervo y la fuente, y M. Altamirano, “La presencia de la camisa en la antigua lírica 
popular hispánica”, en C. Company et al. (eds.), Voces de la Edad Media, Actas de las III Jornadas 
Medievales, México, UNAM, 1993, pp., 123-137).
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125

¡Benditos los nueve meses 
que estuviste encerrada 
en el vientre de tu madre 
para ser mi enamorada!

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb, n° 39, p. 133. Ruiz, Improvisación, p. 470.

REPERTORIOS MODERNOS: Diez de Revenga, Murcia, n° 177, p. 115. Rodríguez Marín, 
CPE, II, n° 2166. Torralba, Cuenca, n° 192-194, p. 350.

126

Capullito, capullito, 
ya te estás volviendo rosa, 
ya se está acercando el tiempo 
que te diga cuatro cosas.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 145.

REPERTORIOS MODERNOS: Fraile, Canc.Trad. Madrid, n° 137. García Matos, Madrid, 
II,n°251.

127

Contra más chica es la rosa, 
mas fino tiene el olor, 
por eso pretendo ahora 
a una pequeñita flor19.

19 La comparación floral en la descriptiopuellae es rasgo especialmente fecundo en las formas castella
nas desde el medievo. Así ya en el Amadís primitivo: “Leonorota, fin roseta... ” (Vid. N. Beltrán, La 
canción de amor en el otoño de la Edad Media, Barcelona, PPU, 1989, pp. 27-47. Sobre la trayectoria 
del tema desde la Antigüedad hasta la lírica popular de hoy, A. González, “Comparaciones vegetales 
en la lírica popular amorosa mexicana”, en Lyra Mínima Oral. Los géneros breves de la literatura 
tradicional, ob. cit. pp. 323-332). Otros ejemplos en este cancionero: n°s 549, 562, 572, 644, 778, 
819a, 868, 883,966,

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 66.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 62.
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128

¡Corazón mío, no llores! 
que ya me tienes aquí, 
te mudaste de colores 
cuando me viste venir20.

20 El corazón como representación del amante es metáfora amorosa esencial ya documentada en las 
jarchas, como en la de Yehuda Levi: “Báy-se méw qorazón de mib... ” (E. García Gómez, Las jarchas 
romances de la serie árabe en su marco, Madrid, Alianza Editorial, 1990, n° 9, p. 420).

Los limones se utilizaban “en los juegos de amor en las celebraciones primaverales, y por su forma 
siempre se han prestado a comparaciones con los órganos sexuales masculinos y con los pechos de 

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb, n° 76, p. 136.

129

De la peña sale el agua, 
del agua los caracoles, 
de la boca de esta niña 
sale un ramito de flores.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen Parra Alegre 
(50 a.) a Rebeca de Caso en diciembre de 2001.

130

De tu ventana a la mía 
me tiraste un limón, 
el limón cayó en el suelo 
y hasta el corazón llegó21.

Versión de Cádiz, cantada por Pilar Garrastazul Rodríguez (46 a.) a Carlos 
Garrastazul Sánchez y Femando Duran López en marzo de 1991.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 962, Ia.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 540. Benítez, Málaga, p. 102. 
Brenan, Copla popular, n°455, p. 343. Coluccio, F.Inf., p. 188. Escribano, C.Granadino, n°60. 
Fernán Caballero, CPPA, p. 131. González, AImería, n° 129. Magis, España, México, Argentina, 
n° 1453. Manzano, C.Leonés, I, I, n° 38, p. 243; I, II, n° 558. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 2293. 
Tejero, Ávila, p. 165. Tomer, n°.37, p. 87.
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131

Dentro de mi corazón 
no puedo meter a nadie 
porque tengo un candadillo; 
mi amor se llevó la llave.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen García Rebelles 
(86 a.) a Rebeca de Caso en diciembre de 2001.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, II, n° 2232.

132

Dentro de mi corazón 
tengo un canutero plata 
y dentro del canutero 
un Valentín que me mata.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen García Rebelles 
(86 a.) a Rebeca de Caso en diciembre de 2001.

REPERTORIOS MODERNOS: Escribano, C.Granadino, n° 62. Jiménez, Doña Mencia, n° 
1. Seguí, Valencia, p. 666.

133

Dicen que los Juanes son 
dulces como el caramelo, 
y yo, como soy golosa, 
por un Juanillo me muero.

Versión de Espera de Ana Campón Bautista, sin más datos.

PUBLICADA: Carrucho, Espera, p. 81.
REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1731. Baltanás, £ncÍMaío/o, n°53. 
Benítez, Málaga, p. 102. Durán, Aznalcázar, p. 177. Garrido, Alosno, p. 165. Jiménez, Doña

doncella”. (Morales Blouin, El ciervo y lafuente, p. 202). La “fruta arrojada” es motivo de larga raigambre 
tradicional, por ejemplo: “Arrojóme las naranjillas/con los ramos del blanco aqar, / arrójamelas y arro- 
jéselas /y bolviómelas a arrojar ”. (Frenk, Corpus, n° 1622A). También Miguel Hernández bebe de esa 
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Mencía, nOs 2 y 3. Manzano, C.Leonés, I, II, n°598,p. 481. Murciano, Arcos, p. 176. Rodríguez 
Marín, CPE, II, n° 2045. Seguí, Valencia, pp. 660 y 677. Tejero, Ávila, pp. 360, 365.

134

Dicen que no nos queremos 
porque no nos ven hablar; 
a tu corazón y al mío 
se lo pueden preguntar.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 228.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 626. Benítez, Málaga, p. 125. 
Diez de Revenga, Murcia, n° 1, p. 67. Escribano, C.Granadino, n° 68. Garrido, Alosno, p. 
185. González, Almería, n° 51. Machado, CF, p. 146. Magis, España, México, Argentina, n“s 
81 y 2345. Manzano, C.Leonés, I, II, n° 401, p. 211; II. II. n° 1106, p. 434. Rodríguez Marín, 
CPE, II, n°2161.

135

Duerme, niña hermosa, 
duerme y descansa en paz, 
que al pie de tu reja 
remolona mía, 
remolona mía, 
tu sereno está22.

misma fuente temática: “Me tiraste un limón, y tan amargo... ’’ (El rayo que no cesa, Obra poética 
completa, Bilbao, Zero, S.A., 1979, pp. 229). Sobre el “limón”, su significado, difusión y variantes 
en España e Hispanoamérica, véase también S.Ma Moodie, “Canciones tradicionales en la isla de 
Trinidad”, RDTP, Madrid, CSIC (1970), pp. 323-361.

22 Esta copla está sin duda relacionada con los llamados cantos de mononas, muy documentados en la 
localidad jienense de Villanueva de la Reina, aunque allí se trate de una combinación estrófica más 
compleja: una seguidilla que se repite, alterando el orden de los versos e insertando el estribillo: mo
nona mía. (Vid. V. Oya Rodríguez, “Algunas danzas y canciones de la provincia de Jaén”, en Actas 
del I Congreso de folklore andaluz. Danzas y músicas populares, Granada, Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía, 1988, pp. 95-105).

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.
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136

El día que no te veo 
mis ojos no tienen luz 
porque la luz de mis ojos 
bien sabe Dios que eres tú.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen García Rebelles 
(86 a.) a Rebeca de Caso en diciembre de 2001.

137

En el canal de tu pecho 
puse una confitería, 
los angelitos del cielo 
a comer dulces venían.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 140.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 757. Manzano, C.Leonés, II, II, 
n° 1272. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 1277. Ruiz, C.Gb. n° 54, p. 134. Ruiz, Improvisación, 
p. 470.

138

En tu puerta sembré un pino, 
en tu ventana un manzano, 
sólo por verte coger 
manzanitas bien temprano23.

23 Véase cómo se conjugan en esta copla de forma paradigmática numerosos motivos comunes a la 
lírica y a la cultura tradicional: la puerta y la ventana, elementos singulares en los ritos de galanteo de 
todas las culturas mediterráneas y que recoge, por ejemplo, el villancico antiguo: “A mi puerta nace 
una fonte/¿por dó saliré que no me moje?’’ (Alín, Cañe. Trad., n° 171); la siembra como metáfora 

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 132.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n°. 988, 5a.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 67. Escribano, C.Granadino, n° 
95. Torralba, Cuenca, n° 252.
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139

En una copa de vino 
metí la mano y saqué 
el corazón de mi amante 
que nunca lo olvidaré.

Versión de Cádiz, cantada por Carmen Chico Rodríguez (58 a.) 
a Carmen Alberti y Rosa Requejo en mayo de 2002.

REPERTORIOS MODERNOS: Escribano, C.Granadino, n° 96.

140

He subió a los siete cielos 
sin escaleras ninguna, 
tan sólo por verte a ti 
en los cuernos de la luna24.

sexual de las sociedades agrícolas; el "verde pihno " de las cantigas de amigo; el collige virgo rosas 
popularizante de algún villancico como "¿Cuál es la niña / que coge las flores / si no tiene amores ” 
(Alín, Cañe. Trad., n° 173). Otros ejemplos de este motivo: n°s 695, 988.

24 Curiosa utilización amorosa del motivo de la scala coeli de importante difusión multicultural, no sólo 
representada en la historia bíblica de Jacob, sino también en otras fuentes orientales como en el Rig 
Veda. (Véase H.R. Patch, El otro mundo en la literatura medieval, Madrid, FCE, 1983, pp. 16 y 22).

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 167.

141

La flor de la ‘erfa es 
la hermosura de los ríos; 
y tú te llevas la palma 
de todos los que he querido.

Versión de Los Badalejos (Medina Sidonia), cantada por Antonia 
Coronil Rocha (65 a.) a María Mercedes Pons Ballesteros. Junio 2002.

(Baile del Zanganito).
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142

La primer novia que tuve 
se llamaba Rosarito, 
la cambié por Isabel 
que es el nombre más bonito.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 69.

143 
a

Las estrellas en el cielo 
las cuento y no están cabales, 
faltan la tuya y la mía 
que son las dos principales.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 156.

b
Las estrellitas del cielo 
las cuento y no están cabales, 
faltan la mía y la tuya 
que son las más principales

Versión de Ubrique, cantada por Manola Moreno Morales (65 a.) a 
Teresa Pérez Carrasco en diciembre de 1998.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1004. Benítez, Málaga, p. 129. 
Brenan, Copla popular , n° 133, p. 256. Escribano, C. Granadino, n° 147. García Matos, 
Cáceres, n° 91. González, Almería, n° 57. Hidalgo, Andalucía, p. 76. Jiménez, Doña Mentía, 
n° 29. Magis, España, México, Argentina, n° 296. Manzano, C.Leonés, I, II, n° 412, p. 224; 
II, II, nOs 972 y 1106, pp. 189 y 434. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 1180. Seguí, Valencia, p. 
271. Tejero, Ávila, pp. 157, 362.

144

Las olas del mar bravio 
se estrellan contra las rocas,
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los ansiosos besos míos 
se estrellan contra tu boca23.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 61.

145

Los zapatitos en chanquetas, 
las medias me dan calor, 
y el corpiñito me aprieta 
la sala del corazón.

Versión de Rota, cantada por Manuela Castellano Lanzarote 
(85 a.) a Pedro P. Santamaría Curtido en diciembre de 1997.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: vv. 1-2: nOs 964a, Ia; 964b, Ia.

REPERTORIOS MODERNOS: vv. 1-2: Alonso Cortés, Castilla, n° 4348. Carrizo. Jujuy, 
n° 482.

146

Mañana me voy, mañana, 
tempranito, tempranito;
échame por tu ventana 
de hierbabuena un ramito26.

25 El mar, utilizado de forma polisémica, es una presencia constante en la lírica de tipo popular. Su 
aparición, más que justificada en las cantigas de amigo por la especial relación de Galicia con el mar 
(“Ondas do mardeVigo ”), persiste en la lírica castellana (“Van y vienen las olas, madre, /ala orillita 
del mar... ”, Alín, Cañe. Trad., n°. 426). Eros y tánatos se funden en el elemento acuático. (Véase, por 
ejemplo, G. Bachelard, El agua de los sueños. Ensayos sobre la imaginación de la materia, México, 
FCE, 1978). Otros ejemplos: nOs 193, 231, 232, 233, 872, 928.

26 En muchos de los cancioneros consultados, por ejemplo en el de Alonso (Huelva), se registra una va
riante de esta copla con más sentido: “La mañana de San Juan / levántate tempranito. / que verás

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 83.

REPERTORIOS MODERNOS: Brenan, Copla popular, n° 660, p. 405. Gil, Cdel Campo, p.
59. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 3316.
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147

María, paloma mía, 
las palomas son del rey, 
y tú, María, eres mía 
porque lo manda la ley27.

27 De esta copla Rodríguez Marín comenta el segundo versoCPonerse en lo del rey se llama salir a la 
calle; de todo aquello que es de aprovechamiento común se dice: esto es del rey; y otro tanto de las 
palomas cuando se alejan del palomar a tal distancia que se las puede matar sin infrigir preceptos 
legales” (CPE, II, p. 351).

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 81.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n° 65, p. 135.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1079. Escribano, C.Granadino, 
n° 159. García Matos, Cáceres, n° 67. González, Almería, n° 101. Rodríguez Marín, CPE, II, 
n° 2272.

148

Me acuerdo de ti más veces 
que momentos tiene un día; 
todos son para quererte 
y no olvidarte en la vía.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 157.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 63.

REPERTORIOS MODERNOS: Garrido, Alosno, p. 187. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 
2572.

en tu ventana / de hierbabuena un ramito ”. (Garrido, Alosno, p. 168) haciendo alusión a la ofrenda 
floral que los muchachos buscaban en el campo la noche anterior a San Juan y ponían en la ventana 
de sus amadas para declararles su amor. Con una mayor carga erótica se recoge en una copla del siglo 
XVII: “Vamos a coger verbena, /poleo con hierbabuena(Cancionero llamado Danza de galanes, 
recopilado por Diego de Vera, Barcelona, 1625, ed. de A. Rodríguez Moñino, Valencia, 1949, p. 66. 
Frenk, Corpus, n° 1244). En Andalucía esta planta simboliza la vida, la fuerza y el sexo.
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149 
a

Me gusta el nombre de Pepe 
porque se pega en los labios; 
el de Antonio no me gusta 
porque no se pega tanto.

Versión de Ubrique, cantada por Manola Moreno Morales (65 
a.) a Teresa Pérez Carrasco en diciembre de 1998.

Otra de Los Badalejos (Medina Sidonia), cantada por Antonia 
Coronil Rocha (65 a.), a María Mercedes Pons Ballesteros. 

Junio 2002. (Baile de Zanganito).

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 4370. Benítez, Málaga, p. 124. 
Escribano, C.Granadino, n° 469. Jiménez, Doña Mencía, n° 70. Ruiz, C.Gb. n° 167, p. 145.

b
Me gusta el nombre de Pepe 
porque se pega en los labios; 
pero más me gusta el de Antonio 
porque no se pega tanto.

Versión de Espera, sin datos.

PUBLICADA: Carrucho, Espera, p. 80.

150

Mi morena no es morena, 
que tiene el color trigueño; 
cuando me siento a su vera, 
de mirarla me entra sueño.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 73.

REPERTORIOS MODERNOS: Tejero, Ávila, p. 100.
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151

Niña de lo colorado, 
vente conmigo a mi casa 
que yo le diré a mi madre 
que eres la Virgen de Gracia

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 232.

REPERTORIOS MODERNOS: Machado, CCF, p. 66; CF, p. 39. Rodríguez Marín, CPE, II, 
n° 286128.

28 Tanto Machado como Rodríguez Marín eliminan el primer verso ya que en el cante flamenco, en el 
que la copla es muy popular, se interpreta como soleá de tres versos.

152

No me olvides, cielo hermoso, 
que el olvidarme será 
echarme tierra en los ojos 
y acabarme de enterrar.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 105.

REPERTORIOS MODERNOS: González, Almería,, n° 259.

153

No me tires pellizquitos 
que me haces cardenales, 
que cuando voy a mi casa, 
me los conoce mi madre.

Versión de Jerez de la Frontera, recitada por el gitano Rafael Soto 
Peña (64 a.) a Eva Ma Corrales García e Inés Soto Pica, 

enero de 1995.
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154

Ojitos color de cielo, 
azules como estos míos, 
no pierdas las esperanzas 
que yo no las he perdido.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 102.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n°4440.

155

Ojos negros son pintura, 
los azules pintureros 
y yo conozco unos pardos 
que yo por ellos me muero.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 125.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 2450. Jiménez, Doña Mencia, n° 
59. Manzano, C.Leonés, I, II. n° 418.

156

Paso el río, paso el puente 
siempre te encuentro lavando, 
¡ay, qué dolor de carita 
que el sol la está achicharrando 
teniéndola tan bonita!

Cantada en Jimena de la Frontera, sin más datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 4460. Benitez, Málaga, p. 129. 
Brenan, Copla popular, n° 191, p. 270. Carrizo, Salta, n° 19 (411). Diez de Revenga, Murcia, 
n° 677, p. 243. González, Almería, n° 168. Hidalgo, Andalucía, p.50. Jiménez, Doña Mencia, 
n° 581. Manzano, C.Leonés, I. I. nOs 12, p. 214,187a, 187b, pp. 465-466. Pedresa, Liébana, 
p. 55. Seguí, Valencia, pp. 430, 629 y 642. Trapero, Canarias, p. 89.
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157

Por la trenza de tu pelo 
un canario se subía 
y se asomaba a tu frente 
y en tu boquita bebía, 
creyendo que era una fuente.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 142.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 131. De Vicente, El chacarrá, p. 62. 
Escribano, C.Granadino, n° 92. Garrido, Alosno, p. 78. González, Almería, n° 98. Jiménez, 
Doña Mentía, Addenda, n° 77. Magis, España, México, Argentina, nOs 2559 y 3056. Tejero, 
Avila, p. 76. Trapero, Canarias, p. 78.

158

Por un beso de tu boca 
daría yo sin vacilar, 
yo mi sangre gota a gota; 
eres virgen del altar, 
tú eres la más bella rosa.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n° 35, p. 132.

159

¡Quién fuera águila y volara 
y en tu pecho diera un vuelo 
y con las alas topara 
lo que tapa tu pañuelo!

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 158.

160

¡Quien fuera peine en tu pelo, 
alfiler de tu pechera, 
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encaje de tus enaguas, 
hebilla de tus chinelas!.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 141.

PUBLICADA: De Vicente, £7 chacarrá, p. 62.
REPERTORIOS MODERNOS: Escribano, C.Granadino, n° 212. Jiménez, Doña Mencía, 
n° 8. Marazuela, C. Segoviano, p. 404. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 2760.

161

Quiéreme y ayúdame, 
que me aborrezcas no quiero, 
que si me has de aborrecer, 
me das la muerte primero.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen García Rebe- 
lles (86 a.) a Rebeca de Caso en diciembre de 2001.

162

Quítate ese luto, niña, 
que me da pena de verte, 
quítatelo y guárdalo 
pa la hora de mi muerte.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, Improvisación, p. 470.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1442. De Torres, Jaén, p. 551 y 554. 
González, Almería, n° 216. Manzano, C.Leonés, I, I, n° 6, p. 202. Ruiz, C. Gh. n° 57, p. 134.

163
Sangre vivita, vivita, 
vivita la quiero yo; 
porque la sangre vivita 
me hierve en el corazón.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 75.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, II, n° 1464. Ruiz, C. Gb„ n° 24, 131.
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164

Si los besos que te he dado 
se te volvieran lunares, 
tuvieras en tu carita 
más de doscientos millares29.

29 Rodríguez Marín la registra como seguidilla compuesta: “Si los besos de noche / lunares fueran, / 
tuvieras en tu cara / dos mil docenas. / Fueran lunares, / tuvieras en tu cara / dos mil millares 
(CPE, II, n° 2826).

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos. 

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1480. Rodríguez Marín, CPE, 
II, n° 2826.

165

Si tu patio fuera cárcel 
y tú, niña, carcelera, 
que el demonio me lleve 
de la cárcel no saliera.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 171.

166

Si yo tuviera dinero, 
como tengo voluntad, 
la tienda los Villanueva 
iba a tu casa a parar.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 170.

167

Tengo que subir, subir 
al puerto de Verde Rama 
para recoger la sal 
que mi morena derrama.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 65.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: nOs 786a; 786b; 831a; 831b, Estribillos.
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168

Tienes unos ojos, niña, 
y una niña en esos ojos, 
que los ojos de esa niña 
son la niña de mis ojos.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 122.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 870b, Ia.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 62.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1046. Carrizo, Jujuy, n° 781. 
Garrido, Alosno, p. 126.

169

Toda la noche he venido 
roando como un melón, 
sólo por venirte a ver, 
Juana de mi corazón.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 74.

FUENTES ANTIGUAS: Horozco, Cancionero , n° 52, p. 27 [h. 1550]: “Vengo de tan lexos, / 
vida, por os ver; /hállovos casada, /quiérame volver’’. (Frenk, Corpus, n° 653A. Alín, Cañe. 
Trad., n° 311).

REPERTORIOS MODERNOS: Baltanás, Encinasola, n° 78. Carrizo, Jujuy, n° 787. García 
Matos, Madrid, II, n° 234. Magis, España, México, Argentina, n° 2379. Rodríguez Marín, 
CPE, II, n° 2121 yn°35,p. 345.

170

Todas las alondras reales
hacen nido(s) en los barbechos, 
yo lo tenía que hacer 
en el canal de tu pecho.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n° 47, p.133.
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171

Todos los cuerpos chiquitos 
los miro con atención, 
porque chiquita es la prenda 
que adora mi corazón.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

172

Todos los ojitos negros 
los van a prender mañana 
y tú, que negros los tienes, 
échate un velo a la cara.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n° 42, p. 133.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 52. Benítez, Málaga, p. 118. De 
Torres, Jaén, p. 207. Garrido, Alosno, p. 126. Manzano, CLeonés, I, II, n“s 288, p. 75; n° 435, 
p. 251. Rodríguez Marín, CPE, n° 1149 y n°. 29, p. 102. Tejero, Avila, p. 124.

173

Un corazón que tú tienes 
y medio que yo te di, 
corazón y medio tienes 
y medio me queda a mí.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n° 32, p.132.

174

Un estudiante en Asturias 
vendió cinco castañales 
para comprarle a su niña 
zarcillitos de corales.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 72.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 3241. Pedrosa, Liébana, p. 79.
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175

Una vez que quise a un Pepe 
me pusieron “pepitoria”, 
Pepe quiero, Pepe adoro, 
Pepe tengo en la memoria.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 60.

REPERTORIOS MODERNOS: Escribano, C.Granadino, n° 193. Jiménez, Doña Mencía, n° 
122. Rodríguez Marín, CPE. II, n° 2127.

176

Ya que hablando no podemos, 
hadme con los ojos señas, 
que en varia(s) oportunidades 
los ojos sirven de lengua30.

30 El motivo de los ojos “parleros” ya aparecía en la lírica tradicional del Siglo de Oro: "Con los oxos 
me dizes/lo que me quieres: /dónelo con la boca/cuando quisieres ”, (Correas, Vocabulario, p. 425a. 
Frenk, Corpus, n° 421). Cervantes en el Quijote los llama: "mudas lenguas de amoríos (I, XI)

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 207.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 454. Benítez, Málaga, p. 131. 
González, Almería, n° 130. Machado, CCF. p. 29; CF, p. 29. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 
2564.

177

Yo quiero a quien no me quiere, 
que es muy bonito querer; 
porque quere(r) a quien te quiere, 
eso es poner interés.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 86.

REPERTORIOS MODERNOS: Carrizo, La Rioja, n° 709 (4518). Hidalgo. Andalucía, p. 80. 
Machado, CF, P- 138. Magis, España, México, Argentina, n° 2449. Rodríguez Marín, CPE. 
II, n° 2671 yn° 210, p. 374.
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178

Yo quiero mucho a mi suegra, 
la madre de mis amores, 
que ha criado para mí 
la flor de los mirasoles.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 291.

REPERTORIOS MODERNOS: Jiménez, Doña Mencía, Addenda, n° 4. Rodríguez Marín, 
CPE, II, n° 2383.

179

Yo subí al cielo por ver 
la estrella que me persigue 
y me perseguía un lucero 
chiquitito, pero firme.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 84.

180

Yo tiré un limón por alto 
por ver si coloreaba; 
subió verde, bajó verde, 
nuestro querer no se acaba.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 67.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n°s 3459,3535 y 3540. Brenan, Copla 
popular, n°453, pp. 342-343. Gil, C.del Campo, p. 75. Rodríguez Marín, CPE, III, n° 5287.

181

Yo tiré un limón por alto 
y en tu ventana cayó; 
hasta los limones saben 
que nos queremos los dos.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 68 y otra de Los Badalejos (Medina 
Sidonia), cantada por Antonia Coronil Rocha (65 a.) a María Mercedes 

Pons Ballesteros. Junio 2002. (Baile de Zanganito).

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 982, Ia.
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REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n°s 539, 678 y 1802. Baltanás, Enci- 
nasola, n° 35. Benítez, Málaga, p. 108. Fraile, Cañe. Trad. Madrid, n° 108. Gil, C. del Campo, 
p. 84. Gil, Extremadura, II, p. 592. Gil, La Rioja, n° 116. González, Almería, n°51. Jiménez, 
Doña Mencía, n° 82. Ruiz, C. Gb. n° 66, p. 135. Tejero, Avila, pp. 95, 240.

2.4. CONSTANCIA

182

Amor mío, si te vas, 
cierra la puerta con llave, 
que mientras que tú no vengas, 
mi puerta no la abre nadie.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 883, 3a.

REPERTORIOS MODERNOS: Escribano, C.Granadino, n° 17.

183

¡Ay, el río Guadalquivir 
primero le falte el agua; 
al río Guadalquivir, 
que faltarle a mi moreno 
la palabra que le di.
¡Ay, primero le falte el agua!

Versión de Alcalá de los Gazules cantada por Antonia López 
Escamilla (56 a.) a Ana Gutiérrez Fernández y Ramón Bache

Bemal en enero de 1991.
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184

Cuando tú veas llover 
y el agua subir pa arriba, 
entonces podrás decir 
que mi corazón te olvida.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 82.

185

En tu puerta puse un pino31 
y lo arrimé a la pared, 
cuando el pino eche piñas, 
entonces te olvidaré.

31 Para muchos pueblos el pino fue árbol sagrado y las piñas instrumentos de fertilidad. En todo el 
Andévalo (Huelva) la noche de San Juan se bailaba alrededor de un pino puesto en mitad de la calle. 
En esta ceremonia puede rastrearse un rito agrario precristiano en que se veneraba al pino, símbolo 
fálico, para propiciar las buenas cosechas. (Vid Garrido, Alosno, pp. 172-177). En la lírica tradicional 
se convierte en lugar de encuentro de los enamorados con claras connotaciones eróticas.

Versión de Espera, sin datos.

PUBLICADA: Garrucho, Espera, p. 80.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 136. Ganado, Alosno, p. 71.

186 
a

Hasta los caracolillos 
que están en la arena, arena, 
me aconsejan que te olvide; 
yo no te olvido, morena.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 79.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 925. Carrizo, Jujuy, n° 1139a. 
Rodríguez Marín, CPE, II, nOs 3101 y 3102. Tejero, Ávila, p. 124.
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b
Hasta los caracolillos 
que están en la orilla, 
me aconsejan que te olvide; 
yo no te olvido, chiquilla.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 80.

REPERTORIOS MODERNOS: Brenan, Copla popular, n° 285, p. 297. Pedrosa, Liébana, p. 
73. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 3101.

187

Muralla quieren ponerme 
para que yo no te vea, 
por la muralla más alta 
tengo que abri(r) una verea.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 98.

REPERTORIOS MODERNOS: Garrido, Alosno, p. 136. Machado, CF, p. 62. Rodríguez 
Marín, CPE, II, n° 3132.

188

Porque te quise me echaron 
a la garganta un cordel 
y de los pies me jalaron 
y ahora te quiero más bien.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 60.

REPERTORIOS MODERNOS: Garrido, Alosno, p. 140. Rodríguez Marín, CPE, II, n°3162.

189

¿Qué has hecho con mi persona 
que me has robao el sentido?
que me he puesto muchas veces 
a olvidarte y no he podido32.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen García 
Rebelles (86 a.) a Rebeca de Caso en diciembre de 2001.



179

190

Sentenciada estoy a muerte
si me ven hablar contigo; 
ya pueden los matadores 
reparar bien los cuchillos.

Versión de Espera, cantada por Ana Ma Rosario 
Perreras Jurado, sin más datos.

PUBLICADA: Carrucho, Espera, p. 79.

REPERTORIOS MODERNOS: Fernán Caballero, CPPA, p. 161.

191

Yo soy como aquel barquito 
que lo están acarenando; 
contra más golpes le dan, 
más firme se va quedando.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 352.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 3529. Benítez, Málaga, p. 139. 
Fernán Caballero, CPPA, p. 194. Garrido, Alosno, p. 193. Hidalgo, Andalucía, p. 80. Machado, 
CCF, p. 92; CF, p. 58. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 2948.

192

Yo te quiero y te requiero 
y te tengo que querer, 
hasta que mude el pellejo, 
como San Bartolomé.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

32 El amor como enajenación y, en general, como enfermedad, es un tema antiguo, presente ya en la poesía 
egipcia y en las culturas clásicas, persa y árabe. K. Whinnon recuerda que todos los libros médicos medie
vales incluyen la locura entre los trastornos mentales (insomnio, vértigo, letargo, alucinación): una de sus 
formas era el amor. (“Introducción” a su ed. de Diego de San Pedro, Obras Completas, II, Cárcel de amor, 
Madrid, Castalia, 1985, pp. 7-72). Para A. Parker el amor como enfermedad se añadía en la concepción 
cortés a la idea del amor como religión. (La filosofía del amor en la literatura española, Madrid, Cátedra, 
1986, pp. 38-40). La enfermedad y locura de amor perdurará tanto en la literatura culta como popular.
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2.5. PENAS DE AMOR

193

A la mar fueron mis ojos33 
por agua para llorar 
y se han venido sin ella, 
porque se ha secado el mar.

(Véanse además para este tema, por ejemplo, D.Jacquart y C. Thomasset, Sexualidad y saber médico en la 
Edad Media, Barcelona, Labor, 1989). En nuestro cancionero hay otros ejemplos, así n°s 203 y 780.

33 Los ojos, el mar y las penas de amor ya aparecían unidos en la tradición antigua: 'Por la mar abajo / 
ban los mis ojos: /quiérame ir con ellos, /no baian solos ”. [ 1620] (Séguedilles, n° 16. Frenk, Corpus, 
n° 177B)

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 90.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb., n° 141, p. 143.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 3439. Brenan, Copla popular, 
n° 470, pp. 346-347. Escribano, C.Granadino, n° 290. Fernán Caballero, CPPA, p. 133. 
González, Almería, n° 173. Machado, CF, p. 73 y 89. Magis, España, México, Argentina, 
n° 769-770. Manzano, C.Leonés, II, II, n° 969, p. 185. Rodríguez Marín, CPE, III, n° 5224. 
Tejero, Ávila, pp 120, 360

194

A la salida del Carmen 
unos ojos negros vi, 
¡yo no quiero ni acordarme 
lo que me hicieron sufrir!

Versión de Jerez de la Frontera, recitada por el gitano 
Rafael Soto Peña (64 a.)a Eva Ma Corrales García e Inés

Soto Pica, enero de 1995.

REPERTORIOS MODERNOS: Garrido, Alosno, p. 194.
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195

A mi amigo me arrimé, 
por ver si me consolaba, 
y mi amigo estaba herido 
del mismo mal que yo estaba.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 103.

REPERTORIOS MODERNOS: Fernán Caballero, CPPA, p. 138. Hidalgo, Andalucía, p. 80. 
Machado, CF, p. 144. Rodríguez Marín, CPE, III, n° 5383.

196

Aguilas que van volando, 
en el pico llevan hilos, 
dejádmelos pa coser 
mi corazón que está herido.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

FUENTES ANTIGUAS: Timoneda. Sarao, f. 13 [1561]: “Aguila que vas volando, / lleva 
en el pico estas flores, / dáselas a mis amores, / dile como estoy penando ”. (Tomer, n° 183; 
Alín, Cañe. Trad., n° 415; Frenk, Corpus, n° 571).

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 92 y 1297. Carrizo, Catamarca, 
n° 112 (880). Gil, C. del Campo, p. 128. González, Almería, n° 203. Magis, España, México, 
Argentina, nOs 2360-2362. Manzano, C.Leonés, I, I, n° 58, p. 267. Marazuela, C. Segoviano, 
p. 398. Rodríguez Marín, CPE, III, n° 5086. Ruiz, C. Gb., n° 71, 136. Trapero, Canarias, 
p. 87.

197

Alto cielo, sol y luna, 
alumbrarme que no veo; 
se han caído las columnas 
del jardín de mi recreo.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 88.
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198

Ando buscando y no encuentro 
a una mujer alta y seca 
con una estrella en la frente 
que a la muerte se parezca34.

34 Curiosa copla, que roza la necrofilia, un tema, de todas formas no ajeno al gusto popular, como lo 
demuestra, por ejemplo, el romance La guardadora de un muerto, en el que se narra el caso extraor
dinario de la joven que durante varios años cuida amorosamente a un difunto.

35 La cerradura es claramente un símbolo sexual femenino relacionado con su correspondiente masculino, 
la llave, del mismo modo que la entrada en el hogar, la apertura de la puerta, se convierte en un acto 

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 198.

PUBLICADA: De Vicente, £7 chacarrá, p. 65.

199

Anoche estuve en tu puerta, 
te pegué en la cerradura; 
no me quisiste abrir, 
corazón de piedra dura35.

Versión de Rota, cantada por Manuela Castellano Lanzarote (85 
a.) a Pedro P. Santamaría Curtido en diciembre de 1997.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 971. 3a.

FUENTES ANTIGUAS: B.N.M., Ms. 3890, f. 101 [comienzos siglo XVII]: "Paseandopor mi 
calle, / no me quieres ver: /corazón de azero /debes de tener". (Frenk, Corpus, n° 2318).

REPERTORIOS MODERNOS: Fraile, Cañe. Trad. Madrid, n° 106. González, Almería, n°219. 
Rodríguez Marín, CPE, III, n° 4162. Ruiz, C. Gb., n° 67, 135.

200

Aquel paj arillo verde 
que canta a la verde oliva, 
no me gusta que lo cante, 
que su cante me lastima.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 461.
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FUENTES ANTIGUAS: Primavera y Flor[ 1621], n° 10: “Madre mía, aquelpaxarillo/que 
canta en el ramo verde / rogalde vos que no cante / pues mi niña ya no me quiere ”, (Frenk, 
Superv. n° 45; Frenk. Corpus, n° 2322).

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, n° 216. Brenan, Copla popular, n° 439, p. 
339. Garrido, Alosno. p. 78. Gil, C. del Campo, p. 95. Gil, Extremadura, I, n° 356. Magis, 
España, México, Argentina, n°s. 14-19. Rodríguez Marín, CPE, III, n° 5083 y nota 15, p. 
443. Trapero, Canarias, p. 137.

201

Arbolito de la ribera, 
ten tú compasión de mí, 
que estoy queriendo de veras 
a quien no me quiere a mí.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 96.

REPERTORIOS MODERNOS: Escribano, C.Granadino, Addenda, n° 55.

202

Como quieres que te quiera 
si me critican las gentes; 
mira si es grande mi pena 
que tengo que aborrecerte 
sabiendo que tú eres buena.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 111.

metonímico que amplía su significado hacia un sentido sexual. Muchos romances utilizan este mundo 
metafórico, como el paradigmático tema antiguo de Moraima. Señala en este sentido S. Freud que 
“en la literatura hebrea posterior [a los textos bíblicos] se encuentra muy frecuentemente el símbolo 
que representa a la mujer como una casa cuya puerta corresponde al orificio genital. Así, en los casos 
de pérdida de la virginidad se lamenta el marido de haber hallado la puerta abierta'” (Introducción al 
psicoanálisis, Madrid, Alianza, 1982, p. 168). La Virgen es, por el contrario, la porta clausa, símbolo 
tipológico que, como documenta M. Gerli, ya encontramos en el Antiguo Testamento (“Introducción” 
a su ed. de Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora, Madrid, Cátedra, 1989, p. 76). Vuelve 
a aparecer esta metáfora sexual en nuestro cancionero: n°s 131, 182, 256, 758, 789, 834. estrb., 867, 
873b, 883.
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203

Cuando andaba en tu amistad 
ni comía ni bebía, 
ni dejaba de pensar, 
Antonio, que te quería.

Versión de Rota, cantada por Manuela Castellano Lanzarote (85 a.) 
a Pedro P. Santamaría Curtido en diciembre de 1997.

204

Día de San Juan alegre, 
día triste para mí, 
porque se llamaba Juana 
la prenda que yo perdí.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 101.

REPERTORIOS MODERNOS: 1-2: Alonso Cortés, Castilla, n° 4220. Garrido, Alosna, 
p. 172.

205

Dicen que cuando llueve 
siempre se para;
lleva una vida entera 
llorando el alma.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 368.

206

Dicen que el agua divierte, 
quita pena(s) y da alegría; 
yo me arrimaré a una fuente 
a ver si esta pena mía 
se la lleva la corriente.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 119.
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REPERTORIOS MODERNOS: Baltanás, Encinasola, n°s 32 y 49. Escribano, C.Granadino, 
n° 570. García Matos, Cáceres, n° 71. H. Garrido, Alosno, p. 188. Murciano, Arcos, p. 311. 
Rodríguez Marín, CPE, III, n° 5225. Seguí, Valencia, p. 666.

207

El dejarte es cosa triste, 
el cortarte es cosa fuerte 
y el dejarte con la vida 
es dejarte con la muerte.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb„ n° 138, p. 143.

208

El día que tú te cases, 
aquel día muero yo; 
se juntarán en la iglesia 
mi entierro y tu velación36.

36 La unión de matrimonio y muerte es tema preferido de la literatura popular. Véase la canción Entierro 
y boda contrastados (n° 835).

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 106.

REPERTORIOS MODERNOS: González, Almería, n° 218. Rodríguez Marín, CPE, II, 
n° 2629.

209

Enferma me estoy quedando, 
la culpa la tienes tú, 
que me estás rompiendo el alma 
y me robas la salud.

Versión de Algeciras, cantada por Francisca Rivera Vallejo (40 a.) a 
Francisco Vegara, Carmen Tizón y Karl Heisel, octubre de 1985.

REPERTORIOS MODERNOS: Flores, Fuentes de Andalucía, AJO, p. 136. Pedrosa, Lié- 
bana, p. 74.
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210

Los ojitos de mi cara, 
¿quién los compra? yo los vendo; 
mira si seré ‘esgraciada 
que hasta los ojitos vendo.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 225.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 3502. Machado, CCF, p. 90. 
Rodríguez Marín, CPE, III, n° 5379.

211

No te arrimes a la cama 
que la enfermedad se pega; 
la que muere de este mal 
hasta las ropas le queman.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Machado, CF, p. 58.

212

Por una María muero 
y no me la quieren dar, 
la que me dan, no la quiero, 
la que quiero, no me dan.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb., n° 62, p. 135.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, III, n° 5550.

213

Rosa me puso mi madre 
para ser la más desgraciada; 
que no hay rosa en este mundo 
que no muera deshojada.
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Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 107.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 3520. Carrizo, Jujuy, n° 1623. 
Escribano, C.Granadino, Addenda, n° 85. Fernán Caballero, CPPA, p. 133. Rodríguez Marín, 
CPE, III, n° 5416. Tejero, Ávila, p. 149.

214

Tres veces cogí la pluma, 
tres veces cogí el tintero, 
puse tres veces tu nombre, 
tres calenturas me dieron.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 76.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1763. Rodríguez Marín, CPE, 
III, n° 3554.

215

Tu calle ya no es mi calle, 
que es una calle cualquiera, 
camino de cualquier parte.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Escribano, C.Granadino, n° 368.

216

Tú desprecias mi cariño 
porque tengo poca edad, 
mira que el amo(r) es un niño, 
tiene más formalidad 
tratándolo con cariño.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 87.

217

Un corazón de madera 
tengo que mandar hacer 
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que no sienta ni padezca 
ni sepa lo que es querer.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 104.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, nos 628 y 1798. Benítez, Málaga, 
p. 117. Fernán Caballero, CPPA, p. 138. Garrido, Alosno, p. 145. Hidalgo, Andalucía, p. 52. 
Machado, CF, p. 150. Rodríguez Marín, CPE, III, nu 5148.

218

Una paloma te traigo 
que del nido la cogí, 
su madre quedó llorando 
como yo lloro por ti.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 113.

REPERTORIOS MODERNOS: Garrido, Alosno, p. 79. González, Almería, n° 196.

219
a

Viendo que no me querías 
al romero me arrimé 
y el romerillo me dijo 
que era falso tu querer.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 91.

Viendo que no me querías 
al romero me arrimé 
y el romero me lo dijo 
que era falso tu querer37.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 230.
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220

Voy a la fuente y bebo 
y el agua no la minoro; 
lo que hago es aumentarla 
con las lágrimas que lloro38.

37 El romero posee en la tradición popular una importante carga simbólica por ser la planta donde la Virgen 
tendió la ropita del Niño (n051006,3a y 1007,5a), de aquí se extendió su empleo para ahuyentar los peligros. 
En Andalucía, sobre todo, es planta relacionada con el amor, lo mismo se emplea para atraer amantes, que 
para conjurar la huella de otros amores -n°. 272-, para simbolizar el olvido, identificarlo con el amado 
-“¡Ay, amor, matita de romero!” -n° 780- o, como aquí, para pedir consejo en cuitas de amor. Una letra 
flamenca dice: “Todas las mañanas voy / a preguntarle al romero / si el mal de amor tiene cura, /porque 
yo me estoy muriendo ”, (R. Molina, Cante flamenco, Madrid, Taurus, 1989, p. 121).

38 El llanto de amor en relación con el agua, del mar, de la fuente o del río, es un tema ya documentado 
en las jarchas: “ ... a liyorar /laita [-ni ‘ obiese] weliyos de mar” (“para llorar / ojalá tuviese los 
ojos del mar”, E. García Gómez, ob. cit., p. 323, n° XXIX).

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 99.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 3436. Benítez, Málaga, p. 130. 
Fernán Caballero, CPPA, p. 136. Machado, CF. p. 129. Magis, España, México, Argentina, n°. 
767. Manzano, C.Leonés, I. II. n° 578c, p. 449. Rodríguez Marín, CPE, III, n°s 5219 y 5220.

221

Yo subí como la hiedra, 
hasta el último elemento 
y puse una escribanía 
en la sala del silencio 
donde mi amor la tenía.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 112.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 4676.
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2.6. AUSENCIA Y ESPERA

222

Antonio, divino Antonio, 
Antonio de mi pechera, 
¿por qué no viniste anoche 
con esa cara morena?

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

223

¡Ay, esta mañana se ha ido 
el espejo en que miro, 
esta mañana se ha ido, 
Dios quiera que no se empañe 
con el polvo del camino!
¡Ay, Dios quiera que no se empañe!

Versión de Alcalá de los Gazules cantada por Josefa Pizarro 
Luque (53 a.) a Ana Gutiérrez Fernández y Ramón Bache 

Bemal en enero de 1991.

224

Juanito, Juan de los Juanes, 
¿dónde estuviste ayer, 
que mis ojos te buscaron 
y no te pudieron ver?

Versión de Los Badalejos (Medina Sidonia), cantada por 
Antonia Coronil Rocha (65 a.) a María Mercedes Pons 

Ballestero en junio de 2002. (Baile del Zanganito).
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225

Las estrellitas del cielo 
se visten de azul celeste, 
y yo me visto de negro 
porque mi amante está ausente.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 108.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, III, n° 3483.

226

Los zapatos tengo rotos 
de subir a la muralla, 
por ver si veo venir 
el barco de las caballas.

Versión de Rota, cantada por Manuela Castellano Lanzarote 
(85 a.) a Pedro Santamaría Curtido, diciembre de 1997.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1641.

227

Mi amante me dio un cordón 
de oro fino y bien torcido.
Yo le di mi corazón 
en una carta metido, 
traspasado de dolor39.

39 Las cintas y cordones sirvieron desde siempre como presentes de amor. En la lírica antigua era ge
neralmente la dama quien daba esta prenda al galán que la requería: “...Viñadero malo /prenda me 
pedía / dileyo un cordone / de la mi camisa. / Malo es de guardar... / Viñadero malo /prenda me 
demanda /yo dile una cinta / mi cordón le daba. / Malo es de guardar”. (Frenk, Corpus, n. 314C. 
Alín, Cañe. Trad. n° 37). En la tradición moderna parecen haberse trocado los papeles, ahora es la moza 
la que recibe en el galanteo el cordón o la cinta que pasará a formar parte destacada de su indumentaria. 
(Vid, para esta cuestión, el delicioso libro de J.M. Fraile Gil, Disquisiciones galanas, reflexiones sobre

Versión de Rota, cantada por Manuela Castellano Lanzarote 
(85 a.) a Pedro Santamaría Curtido, diciembre de 1997.



192

228

Mi novio está en la carraca 
y hasta el domingo no viene; 
malhaya sea el capitán 
que tanto me lo entretiene, 
no me lo manda pa cá.

Versión de Rota, cantada por Manuela Castellano Lanzarote 
(85 a.) a Pedro Santamaría Curtido, diciembre de 1997.

REPERTORIOS MODERNOS: De Torres, Jaén. p. 283.

229 
a

Mi novio se fue y me dijo 
que sintiera y no llorara, 
que echara la pena al aire 
pero que no lo olvidara.

Versión de Rota, cantada por Manuela Castellano Lanzarote 
(85 a.) a Pedro Santamaría Curtido, diciembre de 1997.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1150. Benítez, Málaga, p. 115. Es
cribano, C.Granadino, n° 173. Gil, Extremadura, I,p. 145. González, Almería, n° 261. Manzano, 
C.Leonés, I, I, n° 52, p. 261; I, II, nOs. 450, p. 268; n° 499, p. 323. Rodríguez Marín, CPE, III, 
n° 3459. Ruiz, C.Gb. n° 58, p.135. Tejero, Ávila, p. 163.

b
Tu padre me dijo a mí 
que cantara y no llorara 
que echara penas al río 
pero que no te olvidara.

el porte tradicional, Salamanca, Centro de Cultura Tradicional, Diputación de Salamanca, 2002, cap. 
5, pp. 89-103. El autor incluye aquí una variante de esta copla, recogida en Jerez de la Frontera: “Mi 
amante me dio un cordón / azul, blanco y encarnado /yo le di mi corazón/en un pañuelo liado ", p. 97. 
Editado en el disco, Jerez de la Frontera, Col. La tradición musical en España, Vol. 10, Ref. VKPD-10 
/ 2024. Corte 13: El cordón del enamorado).
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Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen García 
Rebelles (86 a.) a Rebeca de Caso en diciembre de 2001.

REPERTORIOS MODERNOS: Garrido, Alosno, p. 188.

230

Mientras me voy, no me voy, 
mientras me voy, no me ausento, 
que me voy de la memoria 
pero no del pensamiento.

Versión de Tarifa, cantada por Ma Luisa Díaz Pérez 
(84 a.) a María Luz Vegara Jiménez en 1986.

PUBLICADA: Ruiz,C.G7>. n° 162, p. 145. Ruiz, Improvisación, p. 469.

REPERTORIOS MODERNOS: Brenan, Copla popular, n° 679, p. 418. Jiménez, Doña Men
tía, n° 137. Trapero, Canarias, p. 85.

231

¡Ojos, que te quiero, niña! 
por esos mares afuera 
cuando te verán venir 
para alivios de mis penas!

Versión de Jerez de la Frontera, recitada por Rafael Soto Peña (64 a.) a Eva 
Ma Corrales García e Inés Soto Pica, enero de 1995.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: nOs 923a, 3a y 5a, vs 3-4; 923b, 4a, vs. 3-4.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n°s 1294, 3658 y 3659. Diez de Re
venga, Murcia, n°s 197 y 198, p. 122. Escribano, C.Granadino, n° 187. González, AImería, 
n° 209. Jiménez, Doña Mentía, n° 509. Rodríguez Marín, CPE, III, nOs3440, 3441, 3443 
y 3444. Tejero, Ávila, pp. 120, 161, 163, 177. Torralba, Cuenca, n° 313. Trapero, Canarias, 
p. 8640.

40 Vid. otras referencias en Vázquez, Pervivencias, p. 349, nt. 24.
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232

Palomita mensajera, 
que vas a la ma(r) y te bañas 
y con el pico remueves 
la arena y no enturbia(s) el agua: 
di si aún ella me aguarda41.

41 Aparecen en esta copla varios elementos tópicos en la tradición lírica. La paloma, que como todas las 
“avezicas” del ámbito popular -la tórtola, el ruiseñor- se vincula temáticamente al amor; el elemento 
marino, del que ya hemos hablado antes, y en relación con él, el agua turbia, de tan amplia andadura 
tradicional: “Turbias van las aguas, madre, / turbias van /mas ellas se aclararán”', “Cervatica tan 
garrida/no enturbies el agua fría... ” (Alin, Cañe. Trad., n° 575 y Frenk, Corpus, n° 322). La copla 
atribuye a la paloma un valor de consejera, de lealtad o de fidelidad, en medio de elementos naturales 
fuertemente connotados desde el punto de visto sexual, quizás por las reminiscencias religiosas del 
animal -conservadas por ejemplo en la ambivalente Razón de amor- y por su parecido con la tórtola, 
que en la tradición lírica mantiene su simbología de castidad, de origen oriental -recuérdese el romance 
de Fontefrida, donde curiosamente también aparece el agua turbia-, G. Di Stefano nos recuerda que 
el amoroso ruiseñor que enturbia el agua que en ella ha mojado su cola es un motivo habitual de las 
chansons de femme, de forma que esta coplilla utiliza el motivo de una manera peculiar adaptándolo 
ex contrario a la paloma virginal, que no enturbia el agua. (Di Stefano, Romancero, Madrid, Taurus, 
1993, p. 196). Obsérvese la misma situación en otra copla de nuestro corpus: n° 371 . En 810 las aves 
hacen coro mientras los amantes beben de la fuente. Ruiseñores de nuestro cancionero que aparecen 
en su habitual función de cantar al amor, por ejemplo en: n°s 250, 611, 707 (aquí a lo divino) y 800.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 497.

REPERTORIOS MODERNOS: Seguí, Valencia, p. 629.

233

Todas las mañanas voy 
a la orillita del mar 
a preguntarle a las olas 
si han visto a mi amor pasar.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos. 

COINCIDENCIAS TEXTUALES: nOs 928a; 928b, Ia.

FUENTES ANTIGUAS: Pliegos, t.2, p. 134: “¿Dolos, mis amores, dolos? /¿dónde 
los yré a buscar? / Dígasme tú, el marinero, / que Dios te guarde de mal, / ¿si los viste a mis 
amores, / si los viste allá pasar? (Frek, Corpus, n° 519B).

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, nOs 1729 y 1730. Brenan, Copla po
pular , n° 708, p.p 426-427. Carrizo, Jujuy, n° 2387. Fernán Caballero, CPPA, p. 193. Magis, 
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España, México, Argentina, nOs 622-623. Manzano, C.Leonés, I, I, n° 155, p. 403; I, II, n° 438, 
p. 255. II, II, n° 1162, p. 513. Rodríguez Marín, CPE, III, n° 3434. Tomer, n° 228.

234

Vengo de la mar salada 
y de la mar salerosa, 
que mi amante es marinero 
y me traerá muchas cosas.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

2.7. CELOS Y QUEJAS

235

A ti te llaman Malvaloca 
y a ti te pega ese nombre; 
malva porque eres muy buena, 
loca porque quiere(s) a un hombre 
y ese hombre quiere a otra.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 95.

236

Al espejo que te miras 
le estoy tomando interés 
porque me está pareciendo 
que me roba tu querer.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 115.
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237

Al hombre que más quería 
y a mi puerta oí llamar 
y llorando me decía, 
por Dios, que lo perdonara, 
aunque no lo merecía.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb. n° 63, p.135.

238

Anda vete, vete, vete, 
anda, vete de mi vera, 
que tú eres para mí 
como sombra de la higuera42.

42 Machado aclara la copla: “El pueblo andaluz, no sólo manifiesta la creencia de que la sombra de la 
higuera es mala, sino que supone que hay hombres de buena y de mala sombra, y como para él la 
gracia es acaso la mejor de las cualidades humanas, llama hombres de buena sombra a los que tienen 
gracia, y de mala sombra a los que no la tienen”. (CCF, p. 5, n° 3). Rodríguez Marín explica el por 
qué de dicha creencia: “Que se llame mala a la sombra de la higuera procede, no de que lo claro de 
su ramaje hace que la sombra no sea espesa; sino de que este árbol -especialmente, según dicen, el 
que produce el fruto negro- [...] tiene la propiedad fisiológica de exhalar gases nocivos a la economía 
animal, no sólo de noche y en pequeña cantidad, como todos los vegetales, mas con abundancia y 
también durante el día” (CPE, III, p. 327).

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 195.

REPERTORIOS MODERNOS: Brenan, Copla popular, n° 379, p. 322. Fernán Caballero, 
CPPA, p. 225. Machado, CCF, p. 5; CF, p. 44. Rodríguez Marín, CPE, III, n° 4760.

239

Anda y dile a tu maestro, 
el que te enseñó a querer, 
que te devuelva el dinero 
que no te ha enseñado bien.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 192.
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REPERTORIOS MODERNOS: Escribano, C.Granadino, n° 295. Garrido, Alosna, p. 138. 
Pedrosa, Llábana, p. 80. Rodríguez Marín, CPE, III, n° 4275.

240

Aquel que por mí suspira, 
con un suspiro le pago.
Yo miro a quien bien me mira, 
yo no acaricio ni alabo 
al que de mí se retira43.

43 La misma idea en: “Querer a quien no me quiere, / ¡mal aia quien tal hiziere! ” (Correas, Vocabulario, 
p. 387b. Frenk. Corpus, n° 678).

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 334.

REPERTORIOS MODERNOS: Escribano, C.Granadino, n°297. González, Almería,, n°211. 
Rodríguez Marín, CPE, III, n° 4431.

241

¡Ay, hablarte y que no me hablaras, 
quisiera verte y no verte;
hablarte y que no me hablaras, 
quisiera pedirte un beso, 
y que no me lo negaras.
¡Ay, quisiera verte y no verte,

Versión de Alcalá de los Gazules cantada por Antonia López
Escamilla (56 a.) a Ana Gutiérrez Fernández y Ramón Bache 

Bemal en enero de 1991.

242

Catalina María Márquez, 
¿cómo tuviste valor 
de casarte con Juan Lucas 
estando en el mundo yo?
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Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 118.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 66.

REPERTORIOS MODERNOS: Garrido, Alosno, p. 129. Machado, CCF, p. 14. Rodríguez 
Marín, CPE, III, n° 372944.

44 Tanto Machado como Rodríguez Marín eliminan el primer verso. Parecería, pues, improvisación del 
Campo de Gibraltar, pero en Alosno también aparece el nombre de la mujer. No sabemos, entonces, 
donde nació la copla, pero sí parece un claro ejemplo de improvisación tradicionalizada.

243

Con los deseos de verte 
le pregunté a una vecina 
y me dijo: -Tonto, vete, 
que otro le ronda la esquina 
más a gusto de su gente-.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 412.

244

Cuando vayas a la iglesia 
échate el velo a la cara, 
que los santos con ser santos 
tú no le pareces baja.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb. n° 26, p.131.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 477. Brenan, Copla popular, n° 
328, p. 309. Machado, CF, p. 69. Rodríguez Marín, CPE, III, n° 3675. Tejero, Avila, p. 165.

245

¿De qué te sirve tener 
esa cara tan hermosa, 
si tienes el corazón 
de espinas, como la rosa?
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Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Carrizo, Jujuy, n° 1890. Fernán Caballero, CPPA, p. 220. 
Rodríguez Marín, CPE, III, n° 4366. Torralba, Cuenca, n° 216.

246

Día de San Juan me distes 
palabra de casamiento, 
palabras que no se escriben, 
se las lleva el viento45.

45 El día de San Juan es una fecha señera de amor en la lírica y en el romancero, pues el solsticio de 
verano, con las prácticas que se le asocian, tiene dentro de nuestra cultura una clara relación con 
la sexualidad, con la regeneración natural y la fertilidad. Con raíces paganas, y absorbida después 
por el rito cristiano del bautismo -que representa la figura de San Juan Bautista-, esta fecha ha sido 
celebrada e invocada desde tiempos remotos, como documenta ampliamente J. Caro Baroja para el 
caso peninsular, con prácticas que se asocian a dos elementos naturales: el sol-fuego y el agua (La 
estación de amor. Fiestas populares de mayo y San Juan, Madrid, Taurus, 1983, p. 11 y ss.).

46 La versión de Rodríguez Marín aclara el sin sentido de este primer verso: “El librito de mi sino...”. 
Nuestra versión es una clara muestra de variante por deformación auditiva.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 357.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 72.

247

Dices que te llamas Laura, 
pero no de los laureles, 
que los laureles son libres 
y tú, Laura, no lo eres.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 175.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1313. De Vicente, El chacarrá, 
p. 66. Garrido, Alosno, p. 76. Pedrosa, Liébana, p. 62.

248

El librito de mis niños46 
todas las noche lo leo, 

• y el primer renglón dice:
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-Moriré con el deseo 
de aquello que prometiste-.

Versión de Algeciras, cantada por Francisca Rivera Vallejo 
(40 a.) a Francisco Vegara, Carmen Tizón y Karl Haisel, 

octubre de 1985.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, 111, n° 5549.

249

El veinticuatro, San Juan, 
un día muy celebrado, 
la novia se fue a Retín 
y el novio se ha disgustado.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 116.

250

En el campo entre las flores 
te busque y no te encontraba, 
cantaban los ruiseñores 
y creí que me llamabas.

Versión de Cádiz, cantada por Felisa Cueto (45 a.) a 
Blanca Flores en enero de 1990.

251

En el campo nacen flores 
y en el mar nacen corales, 
en mi corazón amores 
y en el tuyo falsedades47.

47 Un recuerdo de esta copla lo encontramos en una encuesta realizada en Xauen (Marruecos) en abril 
de 1995. Nos la cantó Boummidal Mustapha, Delegado del Ministerio de Educación, que nos con
fesó que la había aprendido en un colegio español en la época del Protectorado. (Vid. V. Atero y N. 
Vázquez, “Pasé por la morería. (Materiales y notas de una encuesta en Marruecos”, en Pasajes, Pasajes, 
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Versión de Cádiz, cantada por Felisa Cueto (45 a.) a 
Blanca Flores en enero de 1990.

FUENTES ANTIGUAS: Antonio de Torquemada, Coloquios satíricos f. 373 [1584]: En el 
campo nacen flores /y en el alma los amores. [Frenk, Corpus, n° 34. Alín, Cañe. Trad., n° 
556. Tomer, n° 102],

REPERTORIOS MODERNOS: Escribano, C.Granadino, n° 83.

252

En el jardín de la reina 
de jardinero entré yo, 
como no entendía de flores, 
jardinero nuevo entró48.

Passagen. Homenaje a / Mélanges offerts á /Ferstschriftfúr Christian Wentzlaff-Eggebert, S. Grunwald, 
C. Hammerschmidt, V. Heinen, G. Nilsson, eds. /éds/ Hrsg, Sevilla, Universitát zu Kóln- Universidad de 
Sevilla- Universidad de Cádiz, 2004, p. 158)

48 Desarrolla esta copla una metáfora sexual de amplia difusión, relacionada con otras metáforas agrícolas 
comunes en la lírica y en el romancero, como en el romance de La bastarda y el segador, donde la 
siega aparece encubriendo el acto sexual. En este sentido, la comparación de la mujer con la tierra, 
que puede ser sembrada o recolectada, constituye uno de los rasgos sobresalientes de las sociedades 
agrícolas. El jardín es una forma refinada de la metáfora. (Véase, por ejemplo, M. Eliade, Tratado de 
historia de las religiones, México, Biblioteca Era, 1981, pp. 235 y ss.). El motivo vuelve a aparecer 
en este cancionero, por ejemplo, n°s. 279, 461 y 969 En la 811 se desarrolla otra metáfora agrícola: 
moler, en la 933 coger aceitunas, y en la 973 asar castañas.

49 Venus transformó en anémonas el cadáver de Adonis, despedazado por los jabalíes por orden de Mar
te, y lo ocultó entre lechugas. Para los antiguos la lechuga apagaba el fuego amoroso. ( Vid. Garrido, 
Alonso, pp. 103-104). Dice una copla recogida por Rodríguez Marín: "De la lechuga romana / el 
cogollo me comí; / que otros se coman las hojas, / ¿qué cuidado me da a mi? ”, (CPE, III, n° 4954).

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 313.

REPERTORIOS MODERNOS: Magis, España, México, Argentina, n° 1024. Rodríguez Marín, 
CPE, III, n° 3748. Tejero, Ávila, p. 240.

253

En tu puerta me senté 
a comerme una lechuga49 
y en el cogollito vi 
la poca vergüenza tuya.
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Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n°. 184.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 958, Ia.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 64. Manzano, C.Leonés, I, II, n° 
691. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 1492. Ruiz, C.Gb., n° 97, p. 138. Ruiz, Improvisación, 
p. 470.

254

Eres alta y buena moza, 
y te falta lo mejor: 
los colores de la cara, 
la vergüenza y la razón.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 275.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 968, 2a.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n°s. 1618 y 2799. Benítez, Málaga, 
p. 113. Escribano, C.Granadino, n°436. Jiménez, Doña Mencía, Addenda, n°43. Marazuela, 
C. Segoviano, p. 397. Pedresa, Liébana, p. 86. Tejero, Avila, p. 353.

255

Eres como la veleta 
que está encima de la torre; 
viene un viento y viene otro 
y a todos les corresponde.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 293.

REPERTORIOS MODERNOS: Machado, CF, p. 82. Rodríguez Marín, CPE. II, n° 3790. 
Trapero, Canarias, p. 93.

256

Eres una, eres dos, 
eres tres y eres cuarenta, 
eres la Iglesia mayor 
donde toito el mundo entra, 
todo el mundo menos yo.
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Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 290.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 2825. Brenan, Copla popular, n° 
404, p. 328 y n° 1074, p. 570. Carrizo, Jujuy, n° 511. Escribano, C.Granadino, Addenda, n° 
71. Rodríguez Marín, CPE, III, n° 3797. Tejero, Ávila, p. 126.

257

Esta serrana está loca 
y está ida del sentío, 
que quiere que yo le dé 
lo que no se ha mereció.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

258

La naranja nació verde 
y el tiempo le dio color; 
mi corazón nació sano 
y el tuyo me lo enfermó.

Versión de Espera, cantada por Francisco Martín Agui- 
lar, sin más datos.

PUBLICADA: Garrucho, Espera, p. 80.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 966. Escribano, C.Granadino, n° 
141. Pedresa, Liébana, p. 70. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 1779. Tejero, Ávila, p. 125.

259

Los surcos de mi besana 
están llenos de terrones 
y tu carita, serrana, 
está llena de ilusiones 
pero de ilusiones vanas.

Versión de Tarifa, cantada por Antonio Triviño (s. a.) a 
Francisco Vegara y Carmen Tizón en octubre de 1983.

REPERTORIOS MODERNOS: Fraile, Cañe. Trad. Madrid, n“ 257.
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260

Mi madre me lo decía, 
mi madre me lo decía: 
no le haga(s) caso a ese niño 
que es una bala perdida.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 193.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 65.

261

Mi madre me lo decía, 
que me tendría que ver 
y en la cárcel de Almería 
preso por una mujer.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb. n° 56, p. 134.

REPERTORIOS MODERNOS: Escribano, C.Granadino, n° 837. Rodríguez Marín, CPE, 
IV, n° 7746.

262

Mira si yo te quería 
que soñaba con tu nombre 
y por tus malas partidas 
aborrezco a quien te nombre.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 201.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 67.

263

Paloma, no salga(s) al campo, 
mira que soy tirador, 
te doy un tiro y te mato, 
para ti será el dolor 
y para mí el quebranto.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 226.
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REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, nos. 4447 y 4625. Brenan, Copla popular, 
n° 1050, p. 566. Hidalgo, Andalucía, p. 54. Manzano, C.Leonés, I, I, n05. 9a, 9b, 9c, pp. 206-208. 
Ruiz, C. Gb, n° 155, p. 144. Tomer, n° 178. Trapero, Canarias, p. 135.

264

¿Para qué vienes a verme 
si no tienes quien los toque?
Ten vergüenza y piénsalo 
y ten palabra de hombre.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen García 
Rebelles (86 a.) a Rebeca de Caso en diciembre de 2001.

REPERTORIOS MODERNOS: Fernán Caballero, CPPA, p. 142.

265

Por allí viene mi novio, 
mira que sereno viene, 
si le habrá dicho su madre 
que por nuera no me quiere.

Versión de Rota, cantada por Manuela Castellano Lanzarote 
(85 a.) a Pedro Santamaría Curtido, diciembre de 1997.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 4642. Escribano, C.Granadino, 
n° 691. Jiménez, Doña Mencía, n° 405.

266

Por una mala lengua
que hay en mi barrio, 
mi novia no me quiere, 
yo no le hablo.
Permita el cielo
que esa mala lengua 
caiga en el suelo50.

50 La maldición a los murmuradores es tema recurrente en la literatura popular. Así en la Silva de Sirenas 
de Enriquez de Valderrábano (1547): "¡Corten, espadas afiladas, /lenguas malas!” (Frenk, Corpus, 

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 322.
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FUENTES ANTIGUAS: Gil Vicente, O velho da harta {CopiL, f. 204) [1562]: "Bolvido nos 
han, volvido, / bolvido nos han. / Por una vecina mala/meu amor tolheo-me a fala. /Bolvido 
nos han". (Frenk, Corpus, n°481).

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, III, n° 4608.

267

Que para ir a la plaza 
no necesita(s) ir lujosa, 
que con un vestidito verde 
van las niñas muy graciosas.

Versión de Espera, de Francisco Martín Aguilar, sin más datos.

PUBLICADA: Garrucho, Espera, p. 80.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 964a y b, 2a.

REPERTORIOS MODERNOS: De Torres, Jaén, p. 205. Escribano, C.Granadino, n° 655. 
Flores, Fuentes de Andalucía, A.5.1, p. 120. Hidalgo, Andalucía, p.53.

268

Quisiera verte y no verte, 
quisiera hablarte y no hablarte, 
quisiera pegarte un tiro, 
pero no para matarte.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 197.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla. n° 1440. Carrizo, Jujuy, n°s. 1617 y 
1618a. De Vicente, El chacarrá, p. 65. Magis, España, México, Argentina, n° 2434. Pedrosa, 
Liébana, p. 85. Torner, n° 161, p. 273.

n° 487A y B), y en una seguidilla gitana: “La mala lengua / que de mí murmura /yo la cogiera por 
en medio en medio / la dejara muda". (J.M. Caballero Bonald, Luces y sombras del flamenco. Bar
celona, Lumen, 1975, p. 80).
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269

Señores, mi enamorada 
ni está aquí ni viene aquí, 
está tan arretirada 
como la ropa de mí.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, CGb., n° 69, 136.

270

Si el amor que puse en ti 
tan firme y tan verdadero, 
yo lo hubiera puesto en Dios, 
hubiera ganado el cielo51.

51 Una imagen más expresiva encontramos en una copla flamenca muy relacionada con ésta: “Si er querer 
que puse en ti / lo hubiera puesto en un perro / se biniera etrás e mi". (Machado, CCF, p. 55).

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 190.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n°s. 684 y 1471. Benítez, Málaga, p. 
125. Brenan, Copla popular, n° 365, p. 318. De Vicente, El chacarrá, p. 63. Durán, Aznalcá- 
zar, p. 187. Escribano, C.Granadino, n° 224. Garrido, Alosno, p. 257. Machado, CF, p. 141. 
Rodríguez Marín, CPE, III, n° 4389. Trapero, Canarias, p. 88.

271

Si no fuera Dios tan bueno 
que todo nos lo perdona, 
tú irías a los infiernos 
por jugar con las personas.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 187.
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272

Si quieres que yo te quiera, 
sahúmate con romero, 
que se te quite el olor 
de los amores primeros.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 117.

REPERTORIOS MODERNOS: Carrizo, Catamarca, inéditos, n° 160. García Matos, Cáceres, 
n° 246. Pedrosa, Liébana, p. 65. Rodríguez Marín, CPE, III, n° 3670. Tomer, n° 164.

273

Si yo hubiera sabido 
lo falsito que tú eras, 
nunca me hubiera metido 
en tan endeble madera.

Versión de Espera, cantada por Ana Ma Rosario 
Perreras Jurado, sin más datos.

PUBLICADA: Garrucho, Espera, p. 79.

274

Si yo hubiera sabido 
lo falsito que es tu pecho, 
nunca me hubiera metido 
en callejón tan estrecho.

Versión de Espera, cantada por Ana Ma Rosario 
Perreras Jurado, sin más datos.

PUBLICADA: Garrucho, Espera, p. 79.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n°s. 396 y 1552. Carrizo, La Rioja, 
n° 391 (2638). Rodríguez Marín, CPE, III, n° 3916.



209

275

Soy más hombre que mi novia, 
a ella misma se lo digo, 
que yo me voy con ella 
y ella no viene conmigo.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 278.

276

Sueño tengo, dormir quiero, 
árbol, préstame tu sombra, 
que cuando menos lo espero 
te vas y me dejas sola.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1581.

277

Tú no te llamas María 
ni Carmela ni Pilar, 
a ti te llaman todos los días 
como te quieran llamar.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 351.

REPERTORIOS MODERNOS: Ruiz, C. Gb. n° 91, p. 138.

278

Ya no quiero amor tuyo 
que me amarga la corteza, 
ni conversación contigo 
que la tuve y que me pesa.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Manzano, C.Leonés, I, TI, n° 501. Ruiz, C. Gb. n° 64, p.135.
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279

Yo creí que era yo solo 
el que tu jardín regaba 
y ahora veo que son muchos 
los cubos que se sacaban.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 194.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 65. Ruiz, Improvisación, p. 470.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n°3346. González, Almería,, n° 239. 
Machado, CF, p. 149. Manzano, C.Leonés, I, II, n° 288, p. 73. Rodríguez Marín, CPE, III, n° 
3747 y n° 44, p. 214.

280

Yo me asomé a tu ventana 
por ver qué estabas haciendo; 
te vi que estabas llorando: 
la culpa yo no la tengo.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 225. González, Almería, n° 177. 
Rodríguez Marín, CPE, II, n° 2453.

281

Yo quisiera haberme muerto 
y no haberte conocido, 
que los primeros pañales 
de mortaja hubieran servido.

Versión de Espera, cantada por Ana Ma Rosario 
Terreras Jurado, sin más datos.

PUBLICADA: Garrucho, Espera, p. 79.

282

Yo soy como el toro herido 
que está en medio de la plaza;
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y, como se encuentra herido, 
tiene que tomar venganza.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 114.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, III, n° 4249.

283

Yo te quise con locura, 
pero Dios me dio talento: 
de conocer tus partidas 
y aborrecerte al momento.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen García 
Rebelles (86 a.) a Rebeca de Caso en diciembre de 2001.

284

Yo te quise no pensando 
que tenías otro dueño; 
tú juegas con dos barajas 
y yo con una no puedo’2.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Fernán Caballero, CPPA, p. 145. Rodríguez Marín, CPE, 
III, n°s. 3779 y 4822.

52 Rodríguez Marín aclara el sentido de la copla: "Jugar con dos barajas, una para ganar y otra para no 
perder, [es] frase tomada de las costumbres de los tahúres: obrar con marcada malicia, para engañar 
a dos personas, diciéndoles cosas contradictorias”. (CPE, III, p. 213).
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2.8. DESDENES

285

Amor mío, planta un pino 
y siémbralo en la pared, 
cuando el pino eche piñas, 
entonces yo te querré.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb. n° 90, p.138.
REPERTORIOS MODERNOS: Tejero, Ávila, p. 45.

286

Anda vete por ahí; 
que los médicos te curen 
la puñalá que te di53.

53 La muerte con puñal es favorita en la maldición gitana, por ejemplo: “Te den unapuñalá /qu ’er Padre 
Santo de Roma / no te la puea curar ”. (Rodríguez Marín, CPE, III, n° 4653)

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen García 
Rebelles (86 a.) a Rebeca de Caso en diciembre de 2001.

287

Anda vete que no quiero 
pasar por ti más fatiga; 
te portas como quien eres, 
¿qué más quieres que te diga?

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen García 
Rebelles (86 a.) a Rebeca de Caso en diciembre de 2001.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 988, 2a.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 116. Rodríguez Marín, CPE, III, n° 4524.
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288

Anda vete, saboría, 
que tienes muy poca sal, 
anda vete a San Femando 
que allí las hay de más.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 200.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 988, 3a.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 120. Jiménez, Doña Mencia, nos 219 y 
626. Rodríguez Marín. CPE, III, n° 4893.

289

Anda y vete con las quejas, 
no me vengas a llorar, 
consuela a tu pobre madre 
que está medio abandoná.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 183.

290

Como corderito manso 
igual me tiés que buscar; 
como el agua busca el río, 
igual el río busca la mar.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 162.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 646. Brenan, Copla popular, n° 
329, p. 309. Machado, CF, p. 72. Rodríguez Marín, CPE, III, n° 4479.

291

Cuando paso por tu puerta, 
cojo pan y voy comiendo, 
pa que no diga tu mare 
que con verte me mantengo.
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Versión de Ubrique, cantada por Vicenta Carrasco Salas (62 a.) 
a Teresa Pérez Carrasco en diciembre de 1998.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 2634. Benítez, Málaga, p. 127. 
Brenan, Copla popular, n° 421, p. 333. Carrizo, Catamarca, inéditos, n° 36. Carrizo, La 
Rioja, n° 322 (2361). De Vicente, El chacarrá, p. 66. Diez de Revenga, Murcia, n° 165, p. 
111. Escribano, C.Granadino, n° 676. Gomarín, Cantabria, n° 205. González, Almería, n° 
270. Jiménez, Doña Mencía, n° 133. Machado, CF, p. 89. Manzano, C.Leonés, I, I, n° 204, 
p. 499; I, II, n° 406, p. 216. Marazuela, C. Segoviano, p. 398. Pedrosa, Llábana, pp. 50 y 99
100. Rodríguez Marín, CPE, III, n° 5014. Tejero, Ávila, pp. 89, 102, 175. Seguí, Valencia, 
pp. 271 y 677.

b
Cuando paso por tu puerta, 
cojo pan y voy comiendo, 
pa que no diga tu gente 
que con hambre voy muriendo.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 63.

292

Cuando quise, no quisiste; 
ahora que quieres, no quiero; 
sufras tú del amor triste, 
como yo sufrí primero.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 120.

FUENTES ANTIGUAS: Ms. del British Museum, Add. 18.706. Glosa “a vna señora tratándola 
de vieja” [principios del s. XVII]: Quando quise no quisisteis, /agora que vos queréis / no 
quiero, porque paguéis /por la pena que me disteis. (Tomer, n° 65).

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 465. Brenan, Copla popular, n° 335, 
pp. 310. Carrizo, Jujuy, n° 1871. Escribano, C.Granadino, n° 311. Fernán Caballero, CPPA, 
p. 145. González, AImería, n° 191. Machado, CF,p. 139. Magis, España, México, Argentina, 
n°s. 2195-2196. Rodríguez Marín, CPE, III, n° 4551. Seguí, Valencia, p. 629. Tejero, Ávila, 

pp 125, 150. Trapero, Canarias, p. 93.
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293

Cuando yo te quise a ti 
no estaba yo en mi sentío; 
porque si lo hubiera estado, 
otra cosa hubiera sido.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, III, n° 4517.

294

Dices que te va(s) y te vas, 
dices que te va(s) y no vuelves; 
alegría tengo mucha, 
de mi santo no te acuerdes.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 176.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, III, n° 4756.

295

Eché leña en tu corral, 
creyendo que me querías; 
ahora que ya no me quieres, 
dame la leña que es mía.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 173.

FUENTES ANTIGUAS: Correas, Arte, p. 426 [1625]: “Eché leña en tu corral,/pensando 
casar contigo; / dame mi leña, te digo, / que no me quiero casar”. (Alín, Cañe. Trad. n° 1060; 
Alín, Refer, pp. 123-124; Frenk, Corpus, n° 1963).

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 677. Escribano, C. Granadino, 
Addenda, n° 67. Fraile, Cañe. Trad. Madrid, n° 106. Gomarín, Cantabria, n° 117, p. 60. Ruiz, 
C. Gb. n°s. 88, 89, p. 138. Tejero, Ávila, p. 127.



216

296

Eres alta y buena moza, 
no te lo presumas tanto 
que también las buenas mozas 
se quedan pa vestir santos.

Versión de Cádiz, cantada por Felisa Cueto (45 a.) a 
Blanca Flores en enero de 1990.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 302. Brenan, Copla popular, n° 
413, p. 331. Carrizo, Jujuy, n° 1216. Escribano, C. Granadino, Addenda, n° 54. Machado, CCF, 
n° 18, p. 5; CF, p. 23. Manzano, C.Leonés, I, I, n° 12, p. 214; I, II, n° 361, p. 161. Pedrosa, 
Liébana, p. 86. Rodríguez Marín, CPE, III, n° 4968.

297

Eres guapa y buena moza 
y tienes lindos colores, 
pero la flor de la adelfa 
ningún animal la come54.

54 El relacionar a la mujer ingrata con la adelfa, hermosa en apariencia pero amarga y venenosa en su 
interior, aparece desde antiguo en la lírica tradicional. Así en el Tesoro de Covarrubias: “A la hembra 
desamorada / a la adelfa le sepa el agua ” (p. 42a). Y en Rodríguez Marín: “Con la flor de la adelfa 
/ te he comparado, / que es hermosa y no come / de ella ganado ’’ (CPE, III, n° 4368).

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 186. 

REPERTORIOS MODERNOS: Brenan, Copla popular, n° 418, p. 332.

298 
a 

Eres más chica que un huevo 
y ya te quieres casar, 
anda y dile a tu madre 
que te enseñe a remendar.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.
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REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 105. Diez de Revenga, Murcia, n° 154, p. 
108. Escribano, C.Granadino, n° 441. Gil, C.Inf. p. 67. Gil, Extremadura, II, p. 525. González, 
Almería, n° 107. Jiménez, Doña Mencía, n° 360 y Addenda, n° 44.

b
Tú eres más chica que un huevo 
y ya te quieres casar, 
anda ve y dile a tu madre 
que te enseñe a remendar.

Versión de San Femando, cantada por María Márquez Muñoz 
(48 a.) a Inmaculada Ortiz, Juana Ramírez, Lola de Hoyos, Ma 

del Mar Manjón y Ana Sotelo en diciembre de 1988.

c
Eres más chica que un huevo 
y ya te quieres casar, 
anda y dile a tus padres 
que te acaben de criar.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 105.

299

Es cierto que te he querido 
y que te he sido leal;
pero casarme contigo 
eso nunca lo verás.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, III, n° 4995.

300

Los Juanes son todos tontos, 
lo digo porque lo sé;
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que yo tuve un novio Juan 
y por tonto lo dejé.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 177.

REPERTORIOS MODERNOS: Baltanás, Encinasola, nos 30 y 53. Benítez, Málaga, p. 105. 
De Torres, Jaén, p. 287. Escribano, C. Granadino, n° 533.

301

Todos los Juanes son falsos, 
lo digo porque lo sé; 
yo estuve queriendo a uno 
y por falso lo dejé.

Versión de Ubrique, cantada por Vicenta Carrasco Salas (62 a.) 
a Teresa Pérez Carrasco en diciembre de 1998). Otra versión: 

cantada por Manola Moreno Carrasco (65 a.), en Ubrique, a 
Teresa Pérez Carrasco en diciembre de 1998.

302

Me han dicho que andas haciendo 
pesquisas de mi linaje, 
como si tú descendieras 
de las familias reales.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 196.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 65.

REPERTORIOS MODERNOS: Machado, CF, p. 89. Rodríguez Marín, CPE, III, n° 5033; 
III, 5035.

303

Me han dicho que estás sembrando 
calabaza(s) en la ribera 
y yo las tengo con flores 
te cogí la delantera.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 506.
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REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 116. Garrido, Alosna, p. 166.

304

Me han dicho que estás sembrando 
calabazas para mí 
y yo las tengo con flores 
para dártelas a ti.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 505.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 66.
REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, III, n° 4814. Tejero, Ávila, p. 166.

305

Me quisiste, bien te quise, 
agradecí tu fineza; 
me olvidaste, te olvidé; 
tú contento, yo contenta.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 504.

REPERTORIOS MODERNOS: Fernán Caballero, CPPA, p. 225. Jiménez, Doña Mencía, n° 
248. Rodríguez Marín, CPE, III, n° 4695.

306

Me quisiste y bien te quise, 
me olvidaste y te olvide, 
ambos tuvimos la culpa, 
tú primero y yo después

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb. n° 61, p.135.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1145. Escribano, C.Granadino, 
n° 342. Garrido, Alonso, p. 148. González, Almería, n° 249. Jiménez, Doña Mencía, n° 249. 
Machado, CF, p. 153. Magis, España, México, Argentina, n° 2472. Manzano, C.Leonés, I, II, 
n° 334, p. 128. Pedrosa, Liébana, p. 71. Rodríguez Marín, CPE, III, n°4694. Tejero, Ávila, p. 
347. Trapero, Canarias, p. 93.
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307

Me quisiste, bien te quise, 
me olvidaste, te olvidé; 
zapatitos que desecho, 
no me los vuelvo a poner.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 503.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1144. Benítez, Málaga, p. 108. 
Brenan, Copla popular, n° 406, p. 329. Carrizo, Catamarca, inéditos,n° 113. De Torres, Jaén, 
p. 233. Escribano, C.Granadino, n° 343. Fernán Caballero, CPPA, p. 237. González, Almería, 
n° 250. Jiménez, Doña Mencía, n° 263. Manzano, C.Leonés, I, II, n° 550. Pedrosa, Liébana, 
p. 54. Rodríguez Marín, CPE, III, n° 4952. Tejero, Ávila, pp. 125, 175.

308

Mi madre con ser mi madre 
y con el poder que tiene, 
no ha podido dominarme, 
y tú dominarme quieres.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen García 
Rebelles (86 a.) a Rebeca de Caso en diciembre de 2001.

REPERTORIOS MODERNOS: Tejero, Avila, p. 74. Trapero, Canarias, p. 83.

309

Mi padre con ser mi padre 
y tene(r) el poder que tiene, 
no me ha podido evitar 
lo que tú evitarme quieres.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n° 92, p. 138.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n°s. 1175 y 4402.
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310

Mi novio está en los jarales 
y me ha mandado memoria; 
dígale usted si lo ve 
que yo ya no soy su novia.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Juana Salas (65 a.) 
a Ma del Mar Erdozain Vega en enero de 1991.

311

Niña de los veinte novios 
y conmigo veintiuno;
si todos son como yo, 
te quedarás sin ninguno.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 199.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 66.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 500. Benítez, Málaga, p. 140. 
Escribano, C. Granadino, Addenda, n° 75. Fernán Caballero, CPPA, p. 214. González, Almería, 
n° 233. Jiménez, Doña Mencia, n° 382. Manzano, C.Leonés, I, II, n° 471, p. 295. Pedrosa, 
Liébana, p. 49. Rodríguez Marín, CPE, III. n° 4999.

312

No te extiendas, verdolaga, 
arrincónate un poquito, 
que la huerta no es tan grande 
ni el hortelano es tan rico55.

55 La copla ya aparecía casi idéntica en E. Lafuente y Alcántara: “No te extiendas, verdolaga, /arrecó
gete un poquito, / que no es la huerta tan grande / ni el hortelano tan rico (Cancionero popular. 
Colección escogida de coplas y seguidillas, Madrid, Carlos Bailly-Bailliére, 1865, p. 475). Con alguna 
variante ha pasado a formar parte del repertorio flamenco: “Verdolaga, no te extiendas, / arrecógete un 
poquito, /que es muy chiquita la huerta /y el hortelano no es rico (J.A., Fernández Bañuls y J.M. 
Pérez Orozco, La poesía flamenca lírica en andaluz, Sevilla, Consejería de Cultura-Ayuntamiento, 
1983. p. 514).

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 267.



222

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 112. De Vicente, El chacarrá, p. 73. 
Escribano, C. Granadino, n° 484. Garrido, Alosno, p. 72. Jiménez, Doña Mencía, n° 567. 
Ruiz, C. Gb. n° 94, p. 138.

313

No vengas más a mi casa, 
que no te voy a querer, 
porque el hombre que más jura 
más pronto pega el papel.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen García 
Rebelles (86 a.) a Rebeca de Caso en diciembre de 2001.

314

Para pasear tu calle 
no me hace falta cuchillo, 
que ese novio que tú tienes 
me lo meto en el bolsillo.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 181.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 802, 2a.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 2207. Magis, España, México, 
Argentina, n° 869-870. Manzano, C.Leonés, I, I, n° 56. p. 265. Rodríguez Marín, CPE, IV, 
n°7641.

315

Pepito me dio un clavel 
y lo puse en la ventana, 
el viento se lo llevó, 
adiós, Pepito del alma.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C Gb. n° 73, p. 136.
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REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 3705. Escribano, C.Granadino, 
n° 193. Manzano, C.Leonés, I, I, n° 24 y I, II, n" 533.

316

Que te quise fue verdad, 
que te olvidé no es mentira; 
las flores se echan en agua, 
no duran toda la vida.

Versión de Rota, cantada por Manuela Castellano Lanzarote 
(85 a.) a Pedro P. Santamaría Curtido en diciembre de 1997.

REPERTORIOS MODERNOS: Carrizo, Catamarca, inéditos, n° 149. Magis, España, México, 
Argentina, n° 700. Rodríguez Marín, CPE, III, n° 4689. Trapero, Canarias, p. 88.

317

¿Qué tienes con mi persona 
que hasta los pasos me cuentas, 
sabiendo que tu querer 
a mí no me trae cuenta?.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen García 
Rebelles (86 a.) a Rebeca de Caso en diciembre de 2001.

318

¿Qué tienes con San Antonio, 
que tú tanto ruega(s) a él? 
San Antonio está muy alto; 
tú no lo puedes coger.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 279.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1420. Escribano, C.Granadino, 
n° 211. González, Almería, n° 113. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6368.
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319

Quien tenga pena que pene, 
que yo no tengo ninguna, 
que una pena que tenía 
la jugué a las treinta y una.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb. n° 154, p.144.

320

Rosa, si no te cogí 
fue porque no tuve ganas; 
debajo un rosal dormí 
y rosa tuve por cama, 
por cabecera un jazmín56.

56 En una versión del romance de Bernal Francés de Arcos de la Frontera encontramos: “Tuve sábanas 
de rosa / y almohada de jazmín ". (P. Piñero y V Atero, “Bernal Francés. La transmisión de un tema 
renacentista en la tradición oral moderna arcense”, en Homenaje a Alonso Zamora Vicente, II: Dialecto
logía. Estudios sobre el Romancero, Madrid, Castalia, 1990, T.II, pp. 411-422. La versión en p. 412).

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n°s 109 y 1445. Escribano, 
C.Granadino, n° 229. García Matos, Madrid, n° 469. Garrido, Alosno, p. 71 .Manzano, C.Leonés, 
I, I, n° 89; 1, II, n° 712. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 2732.

321

Si es que estás queriendo a otra, 
que la quieres más que a mí, 
cásate y vive a tu gusto, 
cásate, déjame a mí, 
se acabaron los disgustos.

Versión de Algeciras, cantada por Francisca Rivera Vallejo 
(40 a.) a Francisco Vegara, Carmen Tizón y Karl Heisel, 

octubre de 1985.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n°s 930a, 3a; 930b, 2a.
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322

Si piensas que son por ti 
los colores que me salen, 
no son por ti ni por otros 
que son míos naturales.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen García 
Rebelles (86 a.) a Rebeca de Caso en diciembre de 2001.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1500. Benítez, Málaga, p. 115. De 
Torres, Jaén, p. 117. Gil, Extremadura, I, p. 153. Jiménez, Doña Mencia, n° 290.

323

Si te ha dejado tu novia, 
no tengas pena por eso; 
que a mí me ha dejao la mía: 
mira que gordo me he puesto.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 180.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 7199.

324

Todas las Marías tienen 
en su pecho un relicario, 
y en la punta de la lengua 
azúcar, canela y clavo.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Diez de Revenga, Murcia, n° 691, p. 246. Jiménez, Doña 
Mencia, n° 73. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 1641. Ruiz, C. Gb. n° 87, p. 137.

325

Tonto tu padre y tu madre, 
tonta tu abuela y tu tía,
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¿cómo quieres que te quiera, 
si eres de la tontería?

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 283.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1759. Benítez, Málaga, p. 104. 
Escribano, C.Granadino, n° 535. Gomarín, Cantabria, n° 99. Jiménez, Doña Mencía, n° 242. 
Rodríguez Marín, CPE, III, n° 4990.

326

Tú me diste calabazas, 
me las comí con pan tierno; 
mejor quiero calabazas 
que una mujer sin gobierno.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 501.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1116. Gil, Extremadura, II, p. 
596. Jiménez, Doña Mencía, n° 228. Manzano, C.Leonés, I, I, nOs 121a, 121b, pp. 350-351. 
Pedrosa, Liébana, p. 60. Rodríguez Marín, CPE, III, n° 4816. Ruiz, C.Gb. n° 99, p. 139. Ruiz, 
Improvisación, p. 470.

327

Tú me diste calabazas, 
me las comí con tocino; 
mejor quiero calabazas 
que no casarme contigo

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 500.

PUBLICADA: Ruiz, Improvisación, p. 470.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1117. De Vicente, El chacarrá, p. 
66. Garrido, Alosna, p. 167. Manzano, C.Leonés, I, I, nOs 121a, 121b, pp. 350-351. Marazuela, 
C. Segoviano, p. 399. Pedrosa, Liébana, p. 52. Rodríguez Marín, CPE, III. n° 4817. Ruiz, 
C.Gb. n° 98, p. 139. Tejero, Avila, p. 228.
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328

Tu querer y mi querer 
está puesto por semanas 
y esta semana me toca 
el no mirarte a la cara.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen García 
Rebelles (86 a.) a Rebeca de Caso en diciembre de 2001.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1776.

329

Yo me enamoré de noche 
y la luna rae engañó; 
otra vez que me enamore 
será de día y con sol.

Versión de Los Badalejos (Medina Sidonia), cantada por 
Antonia Coronil Rocha (65 a.) a María Mercedes Pons 

Ballesteros en junio de 2002. (Baile de Zanganito).
Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 100.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 3340. Brenan, Copla popular, 
n° 398, p. 327. García Matos, Madrid, II. n° 228. González, Almería, n° 242. Jiménez, Doña 
Mencía, n° 158. Magis, España, México, Argentina, nos 1470-1473. Pedrosa, Liébana, p. 77. 
Rodríguez Marín, CPE, III, n° 4877. Seguí, Valencia, p. 666.

330

Yo te estoy queriendo a ti 
porque otra cosa no encuentro, 
que si otra cosa encontrara, 
tú serías mi pasatiempo.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen García 
Rebelles (86 a.) a Rebeca de Caso en diciembre de 2001.

REPERTORIOS MODERNOS: Escribano, C.Granadino, n° 374. Rodríguez Marín, CPE, 
III, n° 4751.
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331

Zapatos que yo desecho 
y los tiro al muladar, 
viene otra y se los pone, 
¿qué cuidado a mí me da?

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 191.

REPERTORIOS MODERNOS: Machado, CF, p. 157. Rodríguez Marín, CPE, III, n° 4953.

3. DE SABIDURÍA POPULAR

3.1. TEORÍA Y CONSEJOS AMOROSOS

332

A la mujer la comparo 
lo mismo que al pan caliente, 
que cuando se ponen duras 
no hay quien les hinque el diente.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 346.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 2304. Carrizo, La Rioja, n°74 
(469). Gomarín, Cantabria, n° 169.
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333

A los hombres los comparo 
con el trapo la cocina, 
que tienen tal condición 
que aquel que no mancha, tizna.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 285.

REPERTORIOS MODERNOS: Jiménez, Doña Mencía, n° 339.

334

A un sabio le he preguntado 
por el libro del querer 
y el sabio me ha contestado: 
-Por el querer no saber 
y hasta ciego me he quedado.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Ruiz, C. Gb. n° 136, p.142.

335

Calabaza, calabaza, 
calabaza en pepitoria; 
eso se les da a los niños 
que quieren tener dos novias.

Versión de Tarifa, cantada por Ma Luisa Díaz Pérez 
(84 a.) a María Luz Vegara Jiménez en 1986.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n° 181, p. 147.

336

Cuando dos quieren a una 
y los dos están presentes, 
el uno pela la pava 
y el otro aprieta los dientes.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 371.



230

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 438. Carrizo, Jujuy, n° 3645. 
De Vicente, El chacarrá, p. 70. Jiménez, Doña Mencia, n° 141. Rodríguez Marín, CPE, IV, 
n° 5879.

337

Cuando la veas venir 
amarilla y con ojeras, 
no le preguntes qué tiene, 
me está queriendo de veras57.

57 El color mudado, como síntoma de padecimiento amoroso, es un lugar común en la literatura culta y popular, 
del que ya hablaban Ibn-Hazam o Capellanus. En nuestra lírica antigua está ampliamente representado: 

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 369.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 3287. Machado, CCF, 39, p. 9; 
CF, p. 24. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 5990. Ruiz, C. Gb., n° 74, p. 136.

338

Cuando una rosa está triste, 
y es que le falta el color; 
cuando un hombre está aburrido, 
y es que le falta el amor 
de la mujer que ha perdido.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb., n° 140, p. 143.

339

Del cielo cayó una breva 
dando vueltas por el aire; 
el que no sepa querer 
que no comprometa a nadie.

Versión de Tarifa, cantada por Ma Luisa Díaz Pérez (84 
a.) a María Luz Vegara Jiménez en 1986.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n°160, p.145.
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340

Dímelo tú, casadita, 
dímelo tú que lo entiendes, 
la cadena del amor, 
¿cuántos eslabones tiene?58

"Perdida traigo la color:/todos me dizen que lo é de amor “Morenica, ¿qué has tenido, /que el color 
tienes perdido? " (Frenk, Corpus, n° 273a y 274). Otro ejemplo en esta colección: n° 979 estribillo.

58 Son muchas las canciones tradicionales del Siglo de Oro que contienen la “cadena de amor”. Sin duda, 
la más difundida está documentada en el tercer cuarto del siglo XVI, aparece en Cervantes, Lope y 
Tirso de Molina: “¡Bien aya quien hizo / cadenicas, cadenas!, / ¡Bien aya quien hizo / cadenicas de 
amor!". (Frenk, Corpus, n° 33).

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 373.

REPERTORIOS MODERNOS: Garrido, Alosno, p. 129. Tomer, n° 238.

341

El amor es como un niño 
que se enoja y tira el pan, 
pero se le hace un cariño, 
se lo come y pide más.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 378.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 2356. Brenan, Copla popular, n° 
610, p. 390. García Matos, Madrid, II, n° 233. Magis, España, México, Argentina, nos 9-13. 
Rodríguez Marín, CPE. IV, n° 5887. Trapero, Canarias, p. 117.

342

El amor es una cosa 
tan difícil de explicar 
que nadie sabe decimos 
qué quiere decir amar.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 364.
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343

El amor lo pintó un niño 
con los ojitos cerrados, 
por eso viven a ciegas 
todos los enamorados59.

59 Recreación popular del mito de Cupido.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 360.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 73.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 2362. Benítez, Málaga, p. 127. 
Carrizo, LaRioja, n°497 (3134). Durán, Aznalcázar, p. 189. Escribano, C.Granadino, Addenda, 
n° 19. Magis, España, México, Argentina, n° 249. Manzano, C.Leonés, I. II, n° 542, p. 379. 
Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 5767. Trapero, Canarias, p. 117.

344

El amor lo pintó un niño, 
la firmeza una mujer, 
entre la mujer y el niño, 
¿qué firmeza puede haber?

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 361.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6222.

345

El hombre debe querer, 
debe querer a su esposa, 
si no quiere que le salga 
¡ay!, por la frente una cosa.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.
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346

El hombre tres novias
ha de tener: 
una para la firmeza 
y dos para entretener.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen García Rebelles 
(86 a.) a Rebeca de Caso en diciembre de 2001.

FUENTES ANTIGUAS: Lope de Vega, El valor de las mujeres, (Obras, X, p. 146): ”La que 
quisiere holgar / dos hombres ha menestar: / el uno para querer /y el otro para pelar ”, 

REPERTORIOS MODERNOS: Carrizo, Salta, n° 251 (2817).

347

El olivo bien plantado 
siempre parece olivita 
y la mujer bien casada 
siempre parece mocita.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 375.

REPERTORIOS MODERNOS: Escribano, C.Granadino, n°270. Fraile, Canc.Trad. Madrid, 
n° 287. Manzano C.Leonés, I, I, n° 240, p. 555. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6268. Tejero, 
Avila, p. 160.

348

El querer de las mujeres 
es como el de las gallinas; 
que cuando le falta el pollo, 
a cualquier pollillo arriman.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 2303. Carrizo, Catamarca, 
inéditos, n° 73. Carrizo, Jujuy, n° 3165. Diez de Revenga, Murcia, n° 464, p. 189. Durán, 
Aznalcázar, p. 189. Gomarín, Cantabria, n° 170. Machado, CF, p. 154. Magis, España, 
México, Argentina, nos 1717, 2136 y 2141. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6206. Trapero, 
Canarias, p. 109.
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349

El río vuelve a su cauce, 
la golondrina a su nido, 
pero al corazón no vuelve 
la ilusión que se ha perdido.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 358.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 73.

350

El tabaco es contrabando, 
la morcelina60 y la pana, 
también será contrabando 
el querer de una serrana.

60 Muselina, (del fr. mousseline), Tela de algodón, seda, lana, etc., fina y poco tupida. (D.R.A.E.)

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 3756.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gib. n° 85, p. 137. Ruiz, Improvisación, p. 470. 

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 419. Rodríguez Marín, CPE, IV, 
n° 7603.

351

En el campo hay una hierba 
le llaman campanillitas;
la perdición de los hombres 
son las mujeres bonitas.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 370.

352

En lo profundo del mar 
suspiraba una ballena 
y en sus suspiros decía: 
-Quien tiene amor, tiene penas.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 366.
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REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla. n° 4276. Brenan, Copla popular, n° 
594, p. 386 y n° 1073, p. 570. Carrizo, Catamarca, inéditos, n° 82. García Matos, Madrid. II, 
n° 251. Magis, España, México, Argentina, n°s. 2230-2233. Pedrosa, Liébana, p. 50. Rodrí
guez Marín, CPE, IV, n° 5961.

353

Este mundo es una historia 
de amores y desengaños, 
porque el libro del querer 
no lo ha escrito ningún sabio, 
que lo ha escrito una mujer.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n° 139, p. 143.

354

Estos toros que apasionan, 
una mozuela bonita, 
que al hombre le da valor 
y el sentido se lo quita.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n° 143, p. 143.

355

Fuentecillas cristalinas, 
arroyuelos caudalosos, 
para dos que bien se quieren, 
largos caminos son cortos.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 352.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n°4307. Brenan, Copla popular, n° 
226, p. 283. Fernán Caballero, CPPA, p. 155. Garrido, Alosno, p. 84. Rodríguez Marín, CPE, 
II, n° 2022. Ruiz, C. Gb. n° 142, p.143.



236

356

La niña que quiere a dos, 
no es tonta, que es atrevida; 
si una vela se le apaga, 
otra le queda encendida.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 174.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 2398. Durán, Aznalcázar, p. 189. 
Escribano, C. Granadino, n° 452. Fernán Caballero, CPPA, pp. 233,219. Gomarín, Cantabria, 
n° 172. González, Almería, n° 243. Jiménez, Doña Mencia, n° 327. Machado, CF, p. 140. 
Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6027.

357

La niña que tiene rizos 
y se peina a lo bolero 
no la puede mantener 
ningún pobre jornalero

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 355.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 74.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 4327. Manzano C.Leonés, I, I, 
n° 121g,p. 356.

358

Las fragancias de las flores 
yo las comparo al amor 
que mientras tienen perfume, 
se conservan, luego no.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 372.

359
a

¡Lo altita que va la luna, 
el lucero y su compaña!
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¡qué triste se queda el hombre 
cuando una mujer lo engaña.!

Versión de Tarifa, cantada por Ma Luisa Díaz Pérez 
(84 a.) a María Luz Vegara en 1986.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n° 163, p.145.

REPERTORIOS MODERNOS: De Vicente, El chacarrá, p. 73. Fernán Caballero, CPPA, p. 
231. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6240. Tejero, Ávila, p. 45.

b
¡Y el lucero en su compaña, 
qué alta que va la luna 
y el lucero en su compaña!
¡Qué triste se queda un hombre 
cuando una mujer lo engaña!
¡Qué alta que va la luna!

Versión de Tarifa, cantada por José Triviño (57 a.) a Francisco 
Vegara y Carmen Tizón en octubre de 1983.

360

Mucho se quieren dos primos 
porque la sangre lo obliga, 
más se quieren dos amantes 
y no me lo contradigas.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 365.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 5895.

361

Niña, si quieres tener 
a tu novio muy constante, 
habla poquito con él 
y hazle desprecio bastante.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.
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PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n° 149, p.144.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 928a, 4a.

362

No te fíes de los hombres 
aunque los veas llorar, 
que son como los tomates 
que vienen a temporás.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen García 
Rebelles (86 a.) a Rebeca de Caso en diciembre de 2001.

363

Partí una y partí dos, 
partí tres y salieron vanas; 
las palabras de los hombres 
son como las avellanas.

Versión de Ubrique, cantada por Manola Moreno Morales (65 a.) a 
Teresa Pérez Carrasco en diciembre de 1998.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 928a, 3a.

FUENTES ANTIGUAS: “¡Ay qué lindas avellanitas /que trae el avellanero! / Todas me sa
lieron vanas / las palabras del caballero ”, (Larrea, Cancionero judío del Norte de Marruecos, 
p. 121. Frenk, LETP, n° 61961).

61 M. Frenk no duda en considerar esta copla una supervivencia de la tradición medieval hispánica 
(LETP, p. 30).

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 2902. Diez de Revenga, Murcia, 
n° 541, p. 208. Durán, Aznalcázar, p. 187. Fernán Caballero, CPPA, pp. 217, 230. Jiménez, 
Doña Mencía, n° 163. Magis, España, México, Argentina, n° 2260. Rodríguez Marín, CPE, 
IV, n° 6189.

364

Piensan los enamorados, 
piensan y no piensan bien,
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piensan que nadie los mira 
y todo el mundo los ve.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 353.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 2462. Carrizo, Catamarca, inéditos, 
n° 135. Gil, Extremadura, I, p. 156. Machado, CF, p. 143. Magis, España, México, Argentina, 
n° 74. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 5853. Tejero, Ávila, p. 140. Tomer, n° 184.

365

Por muy hondo que sea un pozo, 
siempre la soguita alcanza, 
amores que se han querido, 
nunca pierden la esperanza.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 359.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 955, Ia.

REPERTORIOS MODERNOS: Escribano, C.Granadino, n° 19. Machado, CF, p. 65. Rodrí
guez Marín, CPE, IV, n° 6047. Trapero, Canarias, p. 79.

*

366

¡Qué bonita está una parra 
con los racimos colgando; 
mas bonita está una niña 
de catorce o quince años!

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 154. Y Versión de Alcalá de 
los Gazules cantada por Josefa Pizarro Luque (53 a.) a Ana Gutiérrez 

Fernández y Ramón Bache Bernal en enero de 1991.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 3075. De Vicente, El chacarrá, 
p. 64. Garrido, Alosno, p. 73. Jiménez, Doña Mencia, n° 41. Ruiz, C. Gb. n° 31, p. 132.

367

Que los hombres son muy falsos 
cuando ven de que los quieren
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y le hacen pasar el sino 
a las pobres las mujeres.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n° 150, p.144.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 928a, 5a.

368

Quere(r) una no es ninguna, 
quere(r) dos tampoco es na, 
quere(r) tres y engañar cuatro 
eso es gracia que Dios da.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 286.

REPERTORIOS MODERNOS: Brenan, Copla popular, n° 592, p. 385. Carrizo, Catamarca, 
inéditos, n° 150. Machado, CE p. 155. Magis, España, México, Argentina, n°s. 1599-1600. 
Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6026.

369

Soy de la opinión del cuco, 
pájaro que nunca anida; 
pone huevo en nido ajeno 
y otros pájaros lo crían.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 349.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 2485. Garrido, Alosno, p. 79. 
Machado, CF, p. 152. Cantares. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6299.

370

Una mujer fue la causa 
de mi perdición primera; 
y no hay perdición alguna 
que por mujeres no venga.
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Versión de Jerez de la Frontera, recitada por Rafael Soto Peña (64 a.) 
a Eva Ma Corrales García e Inés Soto Pica, enero de 1995.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1822. Machado, CCF, p. 174; 
CF, p. 56.

371

Una paloma bajó 
a un arroyuelo a beber, 
por no mojarse la cola, 
alzó el vuelo y se fue, 
¡qué paloma tan señora!

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb. n° 156, p.144.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 131. Escribano, C.Granadino, n° 859. 
Garrido, Alosno, pp. 79 y 275. Pelegrín, Catálogo, n° 078, p. 281. Pelegrín, Poesía, p. 67. 
Tejero, Avila, p. 360.

372

Yo le pregunté a un casado:
-Casado, ¿qué tal te va? - 
Y me respondió el casado.
-Cásate tú y lo verás62.

62 Aunque en la mayoría de las versiones la respuesta del casado queda en la ambigüedad, en la cordobesa 
se añade una estrofa que despeja la duda: “Cásate y disfrutarás /de los tres meses primeros /y aluego- 
desearás / la vida de los solteros (Jiménez, Doña Mencia, Addenda, n° 126.). En el refranero aúreo 
ya aparecía la queja: "Cásate, Marica, /cásate, verás: /el sueño del alva/no le dormirás ” (Correas, 
Vocabulario, p. 373b. Frenk, Corpus, n° 2034).

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 374.

REPERTORIOS MODERNOS: Escribano, C. Granadino, n°° 559. Jiménez, Doña Mencia, 
Addenda, n° 126. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6291. Tejero, Ávila, p. 65.
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3.2. SENTENCIOSAS

373

Amigo y más amigo 
y el más amigo la pega; 
no hay mejor amigo 
que un duro en la faltriquera.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 328.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 72.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 125. Fernán Caballero, CPPA, p. 129.

374

Aquel que tiene dinero 
en todas parte(s) es mirado, 
si se le llega a acabar 
es un árbol deshojado 
que a nadie sombra le da.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 332.

375

Con un caballo de caña 
que me dieron en Jerez 
he recorrido toa España 
y vengo a decirle a usted:
-Ojo, que la vista engaña.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 324.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb, n°95, p.138.
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376

Cuando yo tenía dinero, 
me llamaban don Tomás; 
ahora que no tengo nada, 
me llaman Tomás na más.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 2650. Fernán Caballero, CPPA, 
p. 125. Rodríguez Marín, CPE, n° 6634.

377

De rico me volví pobre 
pa ver lo que el mundo daba. 
Ahora que me he vuelto pobre, 
nadie me mira a la cara.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

378

El amigo verdadero 
ha de ser como la sangre 
que acude pronto a la herida, 
aunque no lo advierta nadie.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 356.

PUBLICADA: Ruiz, Improvisación, p. 469.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 2352. De Vicente, El chacarrá, p. 
74. Diez de Revenga, Murcia, n° 451, p. 185. Jiménez, Doña Mencia, n° 634.

379

El hombre para ser hombre 
ha de tener tres partidas: 
hacer mucho, hablar poco, 
y comerse la comida.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 327.
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PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 72.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 2369. Carrizo, Jujuy, n° 2844. 
Machado, CF, p. 72. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6543.

380

El que es ciego y viene al mundo 
con esperanza de ver, 
penita no tiene tanta 
como el que ha visto y no ve.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb. n° 145, p. 143.

FUENTES ANTIGUAS: H. del Castillo, Cancionero General [1511]: "El ciego que nunca 
vio, /como no sabe qué es ver, /no vive tan sin placer / como el que después cegó Correas, 
Vocabulario, p. 83, [1627 ]: "El ciego que nunca vio, /como no sabe qué es ver, /no siente 
tanto el no ver /como aquel que vio y cegó”. (Alín, Cañe. Trad., n° 160; Alín, Refer., pp. 
127-128; Tomer, n° 96).

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 3478. Garrido, Alosno, p. 194. 
Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6820.

381

El que le pega a su padre 
lleva una cuerda arrastrando 
por donde quiera que va, 
la soga le va liando.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 342.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 73.

382

El que se arretira y vuelve, 
no tiene ningún delito, 
las estrellas son y corren 
y vuelven al mismo sitio.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 339.

REPERTORIOS MODERNOS: Hidalgo, Andalucía, p. 74. Machado, CF, p. 140.
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383

El que se tenga por grande 
que se acerque a un cementerio, 
y verá cuántos caben 
en un palmo de terreno63.

63 Esta copla y la 385 recrean el tema de la muerte igualadora, especialmente relacionada en la 385, con 
la danza de la muerte medieval, pues, como en el texto cuatrocentista, se mencionan distintos estados 
igualados por la inevitabilidad del fin. Si para J. Huizinga éste constituye uno de los elementos que 
adornan la idea de la muerte en el otoño de la Edad Media, podemos decir que desde entonces no 
ha dejado de ser un tópico esencial en relación con el tema, como manifiestan los textos cultos y 
populares. (J. Huizinga, El otoño de la Edad Media, Madrid, Alianza Editorial, 1985, pp. 194 y ss.).

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 331.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 73.

REPERTORIOS MODERNOS: Garrido, Alosno, p. 264.

384

El ser pobre no es deshonra 
ni mancha ningún linaje; 
Jesucristo vino al mundo 
pobre sin quererlo nadie.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 330.

PUBLICADA: : De Vicente, El chacarrá, p. 74.

REPERTORIOS MODERNOS: Garrido, Alosno, p. 257. González, Almería., n°227.

385

En este mundo, señores, 
de morir nadie se escapa; 
muere el rico, muere el pobre, 
muere el obispo y el Papa.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 333.
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386

En este mundo, señores, 
vivimos de voluntad 
y no tenemos más honra 
que las que nos quieran dar.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 354.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 74.

387

Familia 
y trastos viejos, 
poquitos 
y bien lejos.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen García Rebelles 
(86 a.) a Rebeca de Caso en diciembre de 2001.

388
Flor lila, 
flor verde, 
el cariño de un padre 
nunca se pierde.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

389

La gala del hombre mozo 
es tener una alazana, 
una montura redonda 
y en el anca una serrana.

Versión de Tarifa, cantada por Ma Luisa Díaz Pérez 
(84 a.) a María Luz Vegara Jiménez en 1986.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb. n° 159, p.145.
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390

La libertad y la salud 
es prenda de gran valía 
y nadie las reconoce 
hasta que no está perdía.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen García Rebelles 
(86 a.) a Rebeca de Caso en diciembre de 2001.

REPERTORIOS MODERNOS: Garrido, Alosno, p. 197. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 
6769.

391

Las olitas de la mar, 
esas no tienen sosiego: 
unas vienen y otras van, 
unas ahora, otras luego64.

64 Aunque aquí no se alude a la pena, esta copla está relacionada sin duda con varias de la antigua lírica: 
"Que mis penas parecen olas del mar, /porque vienen unas quando otras se van’’. (Frenk, Corpus, n° 
843A); “Parecen mis penas/olas de la mar /porque bienen vnas quando otras se ban (Séguedilles, 
n° 142); “Mis penas son como ondas del mar, / qu 'unas se vienen y otras se van: / de día y de noche 
guerra me dan ”. (Frenk, Corpus, n° 843B. Alín, Cañe. Trad., n° 426). “Vany vienen las olas, madre, 
/a las orillas del mar: / mi pena con las que vienen, / mi bien con las que se van ”. (Frenk, Corpus, 
n° 844. Alín, Cañe. Trad., n° 426, nota).

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 337.

392

Mañana me voy, me voy, 
¿quién se acordará de mí?, 
se acordará el cantarillo 
por el agua que bebí.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 471.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb. n° 158, p. 145.
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393

No desprecie(s) al infeliz 
aunque el dinero te sobre; 
yo he visto a un rico vestir 
con los desechos de un pobre, 
y de puerta en puerta pedir.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 329.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 74.

REPERTORIOS MODERNOS: Garrido, Alosno, p. 193. Trapero, Canarias, p. 124.

394

No fíes nunca un secreto 
a un hombre ni a una mujer, 
porque secretos contados 
siempre se suelen saber.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 325.

REPERTORIOS MODERNOS: Tomer, n° 160.

395

No hay quien levante a un caído 
ni quien la mano le dé 
y como lo ven caído 
todos le dan con el pie.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 338.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 72. Ruiz, Improvisación, p. 469.

REPERTORIOS MODERNOS: Manzano, C.Leonés, I, II, n" 428, p. 244. Rodríguez Marín, 
CPE, IV, n° 6628. Tomer, n° 165.

396

No cantes nunca victoria, 
aunque en el estribo estés, 
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que con el pie en el estribo 
te puedes quedar a pie.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 323.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n° 157, p.144.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla. n° 2429. Carrizo, Catamarca, inédi
tos, n° 119. Carrizo, Jujuy, n° 302. Machado, CF, p. 148. Magis, España, México, Argentina, 
n°s 1993 y 1995. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6830.

397

No preguntes por saber, 
que el tiempo te lo dirá, 
que no hay cosa más bonita 
que saber sin preguntar.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 326.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 72. Ruiz, Improvisación, p. 469.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 2431. Garrido, Alosno. p. 194.

398

Parece cosa mentira 
que un hombre se vengue tanto, 
no teniendo la mujer 
más defensa que su llanto.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen García 
Rebelles (86 a.) a Rebeca de Caso en diciembre de 2001.

399

¡Pobre flor, qué más naciste, 
y qué indigna fue tu suerte;



250

al primer paso que diste, 
te encontraste con la muerte!

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb. n° 137, p. 142.

400

Tan alta como la luna 
está la felicidad, 
todo el mundo la queremos, 
nadie la puede alcanzar.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 345.

401

Un pájaro con cien plumas 
no se puede mantener, 
un escribano con una 
mantiene casa y mujer.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 341.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 72. Ruiz, Improvisación, p. 469. 

REPERTORIOS MODERNOS: Fernán Caballero, CPPA, p. 245. Trapero, Canarias, p. 107.

402 
a

Un rosal cría la rosa, 
una maceta, un clavel; 
y una madre cría una hija 
sin saber para quién es.

Versión de Ubrique, cantada por Vicenta Carrasco Salas (62 a.) 
a Teresa Pérez Carrasco en diciembre de 1998.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n°s. 2374 y 4212. Jiménez, Doña 
Mencía, Addenda, n° 119.
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b
Un rosal cría la rosa, 
una maceta, un clavel; 
un padre cría una moza 
sin saber para quién es.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 350.

REPERTORIOS MODERNOS: Brenan, Copla popular, n° 597, p. 386. Fernán Caballero, 
CPPA, p. 129. Machado, CCF, p. 176. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6270. Ruiz, C.Gb. 
n° 144, p. 143.

4. BURLAS, SATIRAS Y PICARDÍAS

4.1. JOCOSAS

403

A la entrada de Palmones 
lo primero que se ve 
son las muchacha(s) en biquini 
y las cosas sin hacer.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.
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REPERTORIOS MODERNOS: Jiménez, Doña Mencia, n° 483. Manzano, C.Leonés, I, II, n° 
595c, p. 478. Tejero, Ávila, p. 68.

404

A los blancos hizo Dios, 
a los mulatos San Pedro 
y a los negros el demonio 
para tizón del infierno.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 243.

405

Al entra(r) en las canchorreras 
lleva la ropa con arte, 
que allí está la cuchilleja 
que corta mejor que un sastre.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 485.

406

Al pan no le llaman pan, 
que le llaman palitroque, 
porque ha venido un refrán: 
que me mire(s) y no me toques. 
Entre el pan, el agua y el rosario 
vamos a perder el Calvario.

Versión de Espera, cantada por Dolores y José Romano 
Miranda (60 a.) a M. Carrucho Jurado en 1995.

PUBLICADA: Carrucho, Espera, p. 85.

407

Anoche me eché una novia 
y se lo dije a mi abuela,
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estaba comiendo sopa 
y me tiró la cazuela.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 237.

REPERTORIOS MODERNOS: Tejero, Ávila, pp. 95, 126.

408

Anoche me mordió un perro, 
la muía me dio una coz, 
la novia me dio capachos, 
¡vaya por amor de Dios!

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 247.

409

Aquí, a mi amigo Manolo, 
le han hecho un traje amarrón, 
y Tan echao de la mili 
por hacerse el maricón.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

410

Asómate a la ventana 
y echa medio cuerpo fuera, 
después echa el otro medio, 
verás que porrazo pegas.

Versión de Espera, de Antonia Román, sin más datos.

PUBLICADA: Garrucho, Espera, p. 80.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1976. Rodríguez Marín, CPE, 
IV, n° 7142.
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411

¡Ay, del pellejo de una pulga 
sacó mi abuelo un zurrón, 
del pellejo de una pulga, 
y un jato para la burra, 
un pedazo le sobró.
¡Ay, un pedazo le sobró!

Versión de Alcalá de los Gazules cantada por Josefa Pizarro 
Laque (53 a.) a Ana Gutiérrez Fernández y Ramón Bache 

Bemal en enero de 1991.

412

Con esto de las raciones, 
que estás muy mal ordenado, 
así no(s) estamos poniendo 
como pimientos curaos.

Versión de Espera, cantada por Dolores y José Romano 
Miranda (60 a.) a M. Garrucho Jurado en 1995.

PUBLICADA: Garrucho, Espera, p. 85.

413

¡Cuándo querrá Dios del cielo 
que se ponga el pan barato 
pa que esta barriga mía 
no pase tan malos ratos!

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 465.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 2645. Rodríguez Marín, CPE, 
IV, n° 7076.

414

Cuando salgo de mi casa 
mi mujer me dice: -Antonio,
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arrecógete temprano 
que tú eres el demonio.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 236.

415

De la moda que han sacado 
de los vestidos granates, 
¡ay! parecen las mocitas 
papas fritas con tomate.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 251.

REPERTORIOS MODERNOS: Jiménez, Doña Mencía, nOs 538 y 539.

416

De la moda que han sacado 
de vestidos a las rodillas, 
¡ay! parecen las mocitas 
papas fritas con morcilla.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 252.

417

De las Canchorreras vengo 
jarto de guardar cochinos 
y ahora pa comer mi amo 
me ha dao pan con tocino.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 466.

418

Del chaleco de mi hermano 
hizo mi padre un serón, 
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una estera pa la cama 
y un esportón pa el carbón.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb. n° 171, p. 146.

419

Desde que empecé a tener 
diecisiete primaveras, 
me empezaron a robar 
el corazón las mozuelas.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 249.

420

El árbol de la canela 
tiene veinticinco ramas: 
seis Antonios, seis Marías, 
seis Catalinas, seis Juanas.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb. n° 173, p. 146.

421

El cura del Lentiscal 
ya no usa calzoncillos, 
se los ha dao a la maestra 
pa los pañales del niño.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 255.

422

El primer novio que tuve 
lo metí en un canutero, 

1
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como era en el verano 
las chinches se lo comieron.

Versión de Ubrique, cantada por Manola Moreno Morales 
(65 a.) a Teresa Pérez Carrasco, en diciembre de 1998.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 784, 2a.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 2738. Escribano, C.Granadino, 
n° 415. González, Almería, n° 253.

423

En Almería vivía 
una mujer alta y seca 
que su madre la tenía 
para tranca de la puerta.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 253.

REPERTORIOS MODERNOS: Garrido, Alosno, p. 238.

424

En el muelle de Algeciras 
han robado un cobertor 
y el que lo robó decía: 
-Con éste me tapo yo.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n° 176, p. 146.

425

En la casa que hay tres Juanes, 
¿cómo se podrán llamar?: 
Juanito, Juan y Juanillo, 
Juanillo, Juanito y Juan.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 241.

REPERTORIOS MODERNOS: Jiménez, Doña Mencia, Addenda, n° 110.
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426

En mi vida he visto yo 
lo que he visto esta mañana: 
una gallina en la torre 
repicando las campanas.

Versión de Espera, cantada por Gabriela Ramírez Pérez, 
sin más datos.

PUBLICADA: Garrucho, Espera, p. 73.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 2790. Baltanás, Encinasola, 
n°s 52 y 69. Coluccio, F.Inf, p. 191. Diez de Revenga, Murcia, n° 502, p. 199. Garrido, 
Alosno, p. 224. Gil, Extremadura, II, p. 541. Jiménez, Doña Mencía, n° 324. Marazuela, C. 
Segoviano, p. 397 . Pelegrín, Flor, n° 35.

427

Esta noche es Nochebuena 
y no es noche de dormir, 
que ha parió la partera 
un cochino jabalí65.

65 En esta copla el parto monstruoso, materia legendaria en relación con el pecado y la brujería, contrasta 
de forma carnavalesca con el tema de la Navidad.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Baltanás, Encinasola, n° 65.

428

Malas puflalás le den 
a una olla sin tocino, 
a una cama sin mujer 
y a una botella sin vino.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 312.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 73. Ruiz, Improvisación, p. 469.
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429

Marco se casó en Segovia, 
era tuerto y jorobado, 
cómo sería la novia, 
que Marco fue el engañado.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 246.

REPERTORIOS MODERNOS: Escribano, C. Granadino, n° 488. González, Almería, 
n° 124.

430

Me comí un tiro frito 
y una bala envenená, 
y para quitarle el gusto, 
una buena puñalá.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

431

Mi madre dice que pero, 
y yo digo que manzana; 
mi madre quiso a mi padre 
y yo al que me dé la gana.

Versión de Ubrique, cantada por Vicenta Carrasco Salas (62 a.) 
a Teresa Pérez Carrasco en diciembre de 1998.

REPERTORIOS MODERNOS: Duran, Aznalcázar, p. 188.

432

Mi madre me pega palos 
y mi padre me predica; 
y al son de los palos digo: 
- Sama con gusto no pica-
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Versión de Rota, cantada por Manuela Castellano Lanzarote 
(85 a.) a Pedro P. Santamaría Curtido en diciembre de 1997.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1178. Diez de Revenga, Murcia, 
n° 170, p. 113. Fernán Caballero, CPPA, p. 215. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 3151.

433 
a

Mi novia a mí no me quiere, 
porque no tengo calzones; 
mi madre me va a hacer unos 
de pellejos de ratones.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen Parra Alegre 
(50 a.) a Rebeca de Caso en diciembre de 2001.

b
No me mires, no me mires, 
porque no tengo calzones; 
mi madre me va a hacer uno 
de pellejos de ratones.

Versión de Jerez de la Frontera, recitada por Rafael Soto Peña (64 
a.) a Eva Ma Corrales García e Inés Soto Pica, enero de 1995.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 72. Gil, Extremadura, II, p. 541.

434

No hay madres que tengan hijos 
más desgraciaos que yo; 
sin bolsillo en los calzones, 
sin cuello en el camisón.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 7048.
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435

No te cases, Feliciano, 
con la pobre la Enriqueta, 
que tiene un niño chiquito 
y se va a quedar sin teta.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos. 

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 136.

436

Porque me veas con lanas, 
no creas que soy borrego; 
que en la laguna soy rana 
y en el monte carbonero 
y me gustan las jaranas.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 481.

437

Potaje de pimientos 
con rabanillos asaos, 
y el que no levante el culo 
ahí se le quea grabao.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

438

Te pone(s) el pelo con maña 
para que la gente diga: 
-¡Hermosa mata de pelo! 
¡El Señor te la bendiga!66.

66 Critica burlesca a las mujeres que usaban postizos para aumentar su cabello. Es copla muy popular 
en las dos Castillas. En Fraile, Disquisiciones, ob. cit., p. 56: “Tienes el pelo con maña / para que la 
gente diga: /-¡Jesús, qué mata de pelo! / ¡El Señor te la bendiga'. ”. En Málaga encontramos otra, 

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 277.
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439

Tengo más hambre que Dios 
y ganas de pelear 
con una navaja abierta 
y una telera de pan.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

440

Todas las feas del mundo 
se ajuntaron una tarde 
a pedirle a San Antonio 
que las bonitas se acaben.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 244.

441

Tu marido y el mío 
se han peleao, 
se han dicho cabrones 
y han acertao.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen García 
Rebelles (86 a.) a Rebeca de Caso en diciembre de 2001.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: nOs 809a, Ia; 809b, 3a.

REPERTORIOS MODERNOS: Escribano, C.Granadino, n°463. Jiménez, Doña Mencia, n° 
303. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 7321.

442

Un cojo se cayó a un pozo 
y otro cojo lo miraba

aún más expresiva: "Dices que tienes buen pelo, /y te haces buen roete; /y yo digo que es mentira / 
que son trapos que te metes (Benítez, Málaga, p. 117).
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y otro cojo le decía:
-Mira cómo el cojo nada.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb. n° 174, p. 146.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 3249. Carrizo, La Rioja, n° 709 
(4441). Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 7427. Seguí, Valencia, p. 195. Tejero, Ávila, p. 360.

443

Un pastor iba corriendo 
con un zapato en chancleta, 
se tropezó con un chino 
y se hizo la puñeta.

Versión de Cádiz, cantada por Carmen Alberti (23 a.) a 
Rosa Requejo en mayo de 2002.

444

Un piojo lleva po’l lomo, 
otro por el costillar 
y por el hueso palomo 
la procesión general.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 240.

445

Un tarifefio en la cama 
le decía a su mujer:
-¡Qué duro tienes el culo! - 
y tocaba la pared.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 310.
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446

Una rana cayó enferma 
del resulto de un mal parto 
y el galápago le dijo:
-Tírate de panza a un charco-.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 239.

447

Y al subir por la escalera 
una pulga me picó, 
la cogí por una oreja 
y le di un zamarreón.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n° 170, p. 146.

REPERTORIOS MODERNOS: De Torres, Jaén, p. 315. Escribano, Retahilas, p. 110.

448

Y las niñas de Palmones 
na más que saben decir: 
-Quiero que me salga un novio 
que sea guardia civil.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

• 449

Y las niñas de Palmones 
no saben freir pescao, 
pero sí saben decir:
-Yo tengo un novio soldao.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.
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450

Yo he visto una rana en cueros, 
un cigarrón sin camisa, 
un lagarto sin sombrero 
un sapo muerto de risa, 
¡vaya un chasco con salero!

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 238.

REPERTORIOS MODERNOS: De Torres, Jaén, p. 245. Pelegrín, Catálogo, n° 311, p. 271. 
Pelegrín, Flor, n° 34. Ruiz, C.Gb., n° 175, p. 146.

451

Yo tenía un cigarrón, 
lo amarré por una pata 
y el cigarrón se escapó 
porque quería corbata 
y un corte de pantalón 
y una camisa de plata.

Versión de San Femando, cantada por María Márquez Muñoz 
(48 a.) a Juana Ramírez Barba, Lola de Hoyos, Inmaculada 

Ortiz, Ma del Mar Manjón-Cabeza y Ana Sotelo en 
diciembre de 1988.

4.2. PICANTES

452

A las niñas de Tarifa 
cuando barrunta levante, 
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se les pone el chamerín 
como un pimiento picante.

Versión de Tarifa, cantada por Ma Luisa Díaz Pérez 
(84 a.) a María Luz Vegara en 1986.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb. n° 182, p. 147. Ruiz, Improvisación, p. 471.

453
A mí cuando chiquitito 
me decían las vecinas: 
-Corre, Antonio, que te pillo 
y te corto la gurrina.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 308.

454
Al subir las escaleras 
te vi las medias azules67, 
y más p’arriba te vi 
sábado, domingo y lunes.

67 Las ligas o cenojiles, que sostenían las medias por debajo de las rodillas, fue de uso común en ambos 
sexos en la indumentaria tradicional. J.M. Fraile habla de su valor erótico: “las ligas eran la frontera 
multicolor entre la media azul, blanca o encamada y el nacarado muslo; su contemplación quebrantaba 
casi el sexto mandamiento ”, y cita un divertido cuplé de la Chelito, La pantorrilla, en el que se explica 
el significado de sus colores: "Una media azul / demuestra que del pueblo ayer llegó /y la blanca ser 
criada / de algún viejo senador / cuando tiene rayas verdes / o puntúas de color / suelen ser de una 
jamona / que exhibir quiere el jamón. ’’ (Disquisiciones, ob. cit., cap. 5, pp. 99-100 y n 122).

Versión de Rota, cantada por Manuela Castellano Lanzarote 
(85 a.) Pedro P. Santamaría Curtido en diciembre de 1997.

REPERTORIOS MODERNOS: Gomarín, Cantabria, n°200. Magis, España, México, Argen
tina, n“ 2417. Manzano, C.Leonés, 1, II, n°. 347, p. 144; n° 380, p. 186; n° 405, p. 215. Tejero, 
Avila, p. 331. Trapero, Canarias, p. 110.

455

Anoche te vi un piojo, 
pero no te lo cogí;
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esta noche te lo cojo 
según me parezca a mí.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 307.

456

Aunque tu padre no quiera
te la tengo que meter, 
el zapato por la media 
y la media por el pie.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 303.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n° 179, p. 147.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n" 3135. De Vicente, El chacarrá, p.
77. Durán, Aznalcázar, p. 188. Seguí, Valencia, p. 616. Trapero, Canarias, p. 109.

457

Camila, eres la flor de la tila, 
eres la reina Victoria.
¿Quieres dejar que meta 
mi vela en tu palmatoria?

Versión de Espera, cantada por Dolores y José Romano 
Miranda (60 a.) a M. Carrucho Jurado en 1995.

PUBLICADA: Carrucho, Espera, p. 85.

458

Cuando yo tenga novia 
lo primero que le aviso: 
que no me haga visiones 
porque soy asustadizo.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 314.
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459 
a 

Debajo de tu ventana 
me entró sueño y me dormí; 
me despertaron tus gallos 
cantando kikirikí.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos. 

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb. n° 28, p. 132. Ruiz, Improvisación, p. 470.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n°s 71 y 547. Diez de Revenga, 
Murcia, n° 370, p. 166. Fernán Caballero, CPPA, p. 189. Marazuela, C. Segoviano, p. 404. 
Pedrosa, Liébana, p. 40. Tejero, Avila, p. 102.

b
¡Ay, me entró sueño y me dormí, 
debajo de tu ventana, 
me entró sueño y me dormí, 
me despertaron tus gallos 
cantando el kikirikí!
¡Ay, debajo de tu ventana!

Versión de Alcalá de los Gazules cantada por Antonia López 
Escamilla (56 a.) a Ana Gutiérrez Fernández y Ramón Bache 

Bernal en enero de 1991.

460

Del cielo cayó una breva 
y te cayó en el ombligo, 
si te cae más pa abajo, 
se juntan breva con higo.

Versión de Tarifa, cantada por Ma Luisa Díaz Pérez 
(84 a.) a María Luz Vegara Jiménez en 1986.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb. n° 180, p. 147.

REPERTORIOS MODERNOS: Trapero, Canarias, p. 110.
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461

Desde que te fuiste, Pepe, 
el huerto no se ha regao, 
la hierbabuena no crece 
y el perejil se ha secao.

Versión de Rota, cantada por Manuela Castellano Lanzarote (85 a.) 
a Pedro P. Santamaría Curtido en diciembre de 1997.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 575. De Torres, Jaén, p. 127. 
Gomarín, Cantabria, n° 163.

462

El corazón de mi amante 
dicen que lo tengo yo; 
el corazón sin el cuerpo 
¿para qué lo quiero yo?

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 305.

REPERTORIOS MODERNOS: Magis, España, México, Argentina, n° 64.

463

La pobre de tu mujer 
cuando tú te va(s) al trabajo, 
se acuesta con el sereno 
y le atrinca to el carajo.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

464

Mi madre me parió a mí 
debajo de una higuera, 
cuando vino la comadre, 
ya me había hartao de brevas.
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Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 300.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb. n° 178, p. 147. Ruiz, Improvisación, p. 470. 

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 2629. Fernán Caballero, CPPA, 
p. 214.

465

Mi madre me pega palos 
con el rabo de una oveja 
y yo, que quería ser bueno, 
y el rabillo no me deja.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 309.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 958, 7a.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 2971. Carrizo, Jujuy, n° 3028. 
Gomarín, Cantabria, n° 144.

466

Mi novia me dijo anoche 
que no comiera pescado, 
que tenía para mí 
un conejito guardado.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 305.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 76. Ruiz, Improvisación, p. 471. 

REPERTORIOS MODERNOS: Gomarín, Cantabria, n° 209.

467

Mi prima Pepa Clavario 
se ha í’o así a Logroño 
porque se tragó un carrete 
que le partió medio coño.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.
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468

Mi vecina tiene un pollo 
que canta en la madrugá, 
siempre se lo estoy pidiendo, 
pero nunca me lo da.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 311.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 77.

469

No hay quien me gane con mañas 
a decir tres veces ocho: 
ocho, tronco, corcho y caña, 
caña, tronco, corcho y ocho.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: García Matos, Madrid, II, n° 470. Garrido, Alosno, p. 204. 
Jiménez, Doña Mencía, n° 637. Murciano, Arcos, p. 204. Torralba, Cuenca, n° 436.

470

Nunca te enamores 
de niña que sirva a amo, 
porque llevan más tentones 
que las breva(s) en el verano).

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 320.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 76.

REPERTORIOS MODERNOS: Escribano, C.Granadino, n°482.

471 
a

Por mucho que arda tu fragua, 
no se enciende mi candil,
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ya te he dicho que pa mí, 
aunque subas tus enaguas, 
no eches más arroz, Bernarda.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 302.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 77.

b
No se enciende mi candil, 
por mucho que arda tu fragua; 
ya te dije que pa mí, 
aunque subas tus enaguas, 
no echas más arroz, Bernarda.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n° 96, p.138. Ruiz, Improvisación, p. 470.

472

¡Qué polvo echa el camino, 
qué polvo la carretera, 
qué polvo echa el molino, 
qué polvo la molinera.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 254.

REPERTORIOS MODERNOS: González, Almería, n° 161.

473

Que ya te puedes bañar 
en las playas de Tarifa, 
porque los tiburones 
se han ido para alta mar 
por no verte los c...

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 317.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 76.
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474

Rubita tiene la cara 
y rubito tié el cabello, 
rubitas ceja(s) y pestañas 
y rubito tendrá aquello.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 306.

475

Si tu madre no me quiere 
porque no tengo trabajo, 
que le pregunte a su hija 
cuando la tengo debajo.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos. 

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 2885. Baltanás, Encinasola, 
n° 73. Gomarín, Cantabria, n° 75.

476

Todas las mujeres tienen 
debajo del delantal 
una cosa con bigote 
y en medio una puñalá.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

477

Todas las mujeres tienen 
en sus pechos dos membrillos 
y un poquito más abajo 
la fábrica los chiquillos.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 321.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 76. Ruiz, Improvisación, p. 471. 

REPERTORIOS MODERNOS: Trapero, Canarias, p. 107.
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478

Un inglés que se encontraba 
aburrió y sin trabajo, 
s’a pintao una Santa Rita 
en la punta de carajo.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

479

Una C que es media luna, 
una O que es luna entera, 
una Ñ con su tilde, 
otra O por compañera: 
dámela, si no te sirve.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 321.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 77. Ruiz, Improvisación, p. 471.

480

Una mujer no mu buena 
Llevó a su casa un camero 
Y le dijo a su marido: 
-Topa con tu compañero.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 7347.

481

Una viudita me ama 
y yo me muero de susto, 
porque quiere que le ande 
donde le anduvo el difunto.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 318.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 76.
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482

Yo he visto un escarabajo 
debajo de una higuera 
con el retaco en la mano 
apuntándole a una breva.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 229.

4.3. DE SUEGRAS Y VIEJAS

483

A mi suegra de coraje 
se le ha caído el pescuezo, 
que vengan los albañiles 
y se lo peguen con yeso.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen García 
Rebelles (86 a.) a Rebeca de Caso en diciembre de 2001.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 957, 1

484

Anda diciendo tu madre 
que tú vales más que yo; 
anda ve, dile a tu madre 
que durmiendo lo soñó.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 321.

REPERTORIOS MODERNOS: Carrizo, Jujuy, nü 1207. Manzano, C.Leonés, I, II, n° 580.
Rodríguez Marín, CPE, III, n° 5011.
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485

Anda diciendo tu madre 
que yo contigo no igualo; 
si será por el dinero, 
porque en vergüenza te gano.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Brenan, Copla popular, n° 392, p. 325. Escribano, 
C.Granadino, n° 663. Gil, Extremadura, II, p. 596. González, Almería, n° 263. Jiménez, Doña 
Mencia, Addenda,n° 125. Rodríguez Marín, CPE, III, n° 5009.

486

Anda diciendo tu madre 
que no me quiere pa nuera, 
¡qué más quisiera tu madre 
que yo suegra le dijera!

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 321.

REPERTORIOS MODERNOS: Pedrosa, Liébana, p. 50. Rodríguez Marín, CPE, III, 
n° 5007.

487

Anda diciendo tu madre 
que no me quiere por nuera, 
¿en qué libro habrá leído 
que yo la quiera pa suegra?

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen García 
Rebelles (86 a.) a Rebeca de Caso en diciembre de 2001.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 594. Diez de Revenga, Murcia, n° 182, 
p. 117. Escribano, C. Granadino, n° 667. Fernán Caballero, CPPA, p. 224. Garrido, Alosno, p. 151. 
González, Almería, n° 264. Rodríguez Marín, CPE, III, n° 5010.
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488

Anda diciendo tu madre 
que tienes un olivar, 
y el olivar que tú tienes 
es que te quieres casar

Versión de Cádiz, cantada por Felisa Cueto (45 a.) a 
Blanca Flores en enero de 1990.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla. n° 175. Escribano, C.Granadino, 
n° 668. Gil, Extremadura, I, p. 152. Magis, España, México, Argentina, n° 3051. Manzano, 
C.Leonés, I, II, nOs 311, p. 105; n° 430, p. 246. Marazuela, C. Segoviano, p. 405. Tejero, 
Ávila, p. 88.

489

Como soy tan parrandero, 
amigo del aguardiente, 
mi suegra con mucho vuelo 
le anda diciendo a la gente:
-Por tunante no lo quiero—

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 256.

490

Ha venido una orden:
que tiren las suegra(s) al mar;
y yo le digo a la mía 
si ella sabe nadar.

Versión de Cádiz, cantada por Isabel Romero Prieto, de 80 
años, recogida por Esperanza Romero Fernández y Sofía 

Rivero Galán, el 2 de diciembre de 1999.

REPERTORIOS MODERNOS: Carrizo, Jujuy, n° 3145. Jiménez, Doña Mencia, nu 437. 
Pedrosa, Liébana, p. 73.
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491

Maldita sea la suegra 
que no quiere a los yernos; 
la mía en particular, 
la cabeza entre dos leños 
y el culo en un colmenar.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n° 177, p. 146. Ruiz, Improvisación, pp. 470-471.

492

Me han dicho que Pelajopo 
te quiere con gran delirio, 
eso para ti es un gozo, 
para tu madre un martirio.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 263.

493

Mi suegra me quiere mucho 
porque le limpio el tejao, 
y no sabe la muy tonta 
las tejas que le quebrao.

Versión de Ubrique, cantada por Vicenta Carrasco Salas (62 a.) 
a Teresa Pérez Carrasco en diciembre de 1998.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 112. Escribano, C. Granadino, n° 633.

494 
a

Si mi suegra no me quiere 
porque no tengo corbata, 
cuando vaya a ve(r) a su hija, 
me colgaré una alpargata.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 265.

REPERTORIOS MODERNOS: Jiménez, Doña Mencía, n°411.
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b
Si mi suegra no me quiere 
porque no tengo reloj, 
cuando vaya a ve(r) a su hija, 
yo me pondré el colador.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 266.

REPERTORIOS MODERNOS: Escribano, C.Granadino, n° 695. Jiménez, Doña Mencía, 
n°412.

495 
a

Si mi suegra no me quiere, 
que se haga la puñeta, 
que en llevándome el clavel, 
que se seque la maceta.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen García 
Rebelles (86 a.) a Rebeca de Caso en diciembre de 2001.

b
Si mi suegra no me quiere, 
que se vaya a hacer puñetas, 
que yo teniendo un clavel 
¡pa que quiero la maceta!.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Juana Salas (65 a.) 
a Ma del Mar Erdozain en enero de 1991.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 105. Brenan, Copla popular, n° 420, p. 
332. Escribano, C. Granadino, n° 703. Jiménez, Doña Mencía, n° 416.

496

Si mi suegra se me muere, 
no es por falta de alimento,
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que en la cabecera tiene 
una ristra de pimientos.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 257.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 106. Diez de Revenga, Murcia, n° 680, 
p. 243. Escribano, C.Granadino, n° 699.

497

Una vez que quise ser 
yerno de tu amada madre, 
dice que no te cuadré, 
busque un cuerno que le cuadre, 
a ver si te cuadra bien.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 259.

498

Una vieja fue a lavarse 
y no tenía jabón, 
se metió un deo en el culo 
y se sacó un cuarterón.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos. 

REPERTORIOS MODERNOS: Tejero, Ávila, p. 110.

499

Una vieja mu revieja, 
de la quinta el treinta y ocho, 
con una cuchilla vieja 
se estaba afeitando el chocho.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

500

Una vieja mu revieja, 
más vieja que San Antón,
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se echaba la teta al hombro 
y le colgaba el pezón68.

68 La desmesura fisonómica recuerda a la de la Serrana del Arcipreste de Hita: "Tenté por el garnacha 
[las sus ] tetas colgadas, /dávanle a la qinta pues que estavan dobladas,... ” (J. Joset, ed.. Libro de 
buen amor, Madrid, Taurus, 1990, c. 1019).

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

501

Una vieja mu revieja 
se lo miraba y decía: 
-¡Qué lastima de candil, 
que se gastó la torcía!

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos. 

REPERTORIOS MODERNOS: Gomarín, Cantabria, n° 219. Tejero, Ávila, p. 126.

502

Una vieja se cagó 
en la boca de una olla 
y salieron los garbanzos 
pidiendo misericordia.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Gomarín, Cantabria, n° 214.

503

Una vieja se cagó 
en lo alto de un alambre 
y el mojón salió corriendo 
porque le daba calambre.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.
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504

Una vieja se comió 
cinco kilos de tomates 
y estuvo toda la noche 
de la escupidera al váter.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

505

Una vieja y un candil, 
la ruina de una casa; 
la vieja por lo que gruñe 
y el candil por lo que gasta.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 3310. Brenan, Copla popular, n° 
1070, p. 570. Hidalgo, Andalucía, p. 143. Jiménez, Doña Mencía, n° 470. Rodríguez Marín, 
CPE, IV, n° 7400. Tejero, Ávila, p. 126.

506

Una vieja y un viejo 
fueron a coger palmichas: 
la vieja se equivocó: 
le cogió al viejo la picha.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.
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4.4. DE PIQUE

507

Acábate de callar, 
saco de papas podrías, 
que el día que tú naciste, 
nacieron las porquerías.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

508

Acábate de morir, 
cara de borrico muerto, 
que mi madre no te quiere 
ni pa espantajo en el huerto.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 185.

REPERTORIOS MODERNOS: De Vicente, El chacarrá, p. 66.

509

Al pasar por Bertomís 
me acordé de tu retrato, 
porque a una casa que fui 
vi una morcilla en un plato 
y se parecía a ti.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 282.

510

Anduviste escogiendo 
como peras en canasta 



284

y luego viniste a dar 
con uno de mala casta.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 188.

REPERTORIOS MODERNOS: Fernán Caballero, CPPA, p. 131.

511
Anoche me salió un novio 
con las patas tiritando 
y con la baba caída 
y con los mocos colgando.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón. n° 284.

512
Aquí está una piedra llana 
donde yo me resbalé; 
dame la mano, serrana, 
que yo me levantaré, 
si quiero y me da la gana.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 250.

513
Aquí te estoy mirando, 
cariño, frente a frente, 
y no te puedo tirar 
un peñón que te reviente.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 280.

REPERTORIOS MODERNOS: Jiménez, Doña Mencía, n° 400.

514
Asómate a la ventana, 
cara de sardina frita, 
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que ere(s) capaz de da(r) un susto 
a las ánimas benditas.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 203.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 67.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1965. Escribano, C. Granadino, n° 
502. Jiménez, Doña Mencía, n°362. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 7137. Ruiz, Improvisación, 
p. 470. Tejero, Ávila, p. 183.

515

Con acentos amorosos 
te entregué mi corazón, 
ahora te encuentro sudoso, 
porque tus partidas son 
de cocodrilo engañoso.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, CGb. n° 60, p. 135.

516

Con el vele, vele, vele, 
con el vele, que te calles, 
que te voy a poner la boca 
como la puerta la calle.

Versión de Espera de Ana Campón Bautista, sin más datos.

PUBLICADA: Garrucho, Espera, p. 81.

517

Cuando pases por mi puerta, 
te fijas en mi corral 
y verás la calabaza 
que te tengo prepará.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 269.
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518

Cuando te veo, me peo 
para ti, mira qué suerte, 
y el día que no te veo 
me escagarruzo por verte.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 296.

519

Desde aquí estoy viendo a una 
que me guiña con la oreja, 
y yo le digo que no, 
que tiene cara de vieja.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

520

Desde aquí estoy viendo a uno 
que me guiña con el ojo, 
y yo le digo que no, 
que tiene cara de flojo.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

521

Desde aquí te estoy mirando 
y tú mirándome estás;
ojitos de pillo tienes; 
pero no me pillarás.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 92.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 572. Benítez, Málaga, p. 113. Gil, 
Extremadura, I, p. 138. Jiménez, Doña Mencia, n° 233. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 7185.
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522

Desde que te vi venir 
dije: -Por la burra viene-. 
La burra no te la llevas 
porque a mí no me conviene.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 288.

REPERTORIOS MODERNOS: Jiménez, Doña Mencia, Addenda, n°. 30.

523

El hombre chico no es hombre, 
el hombre chico no es na 
y la mujer chiquitita 
para todo es apañá.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 344.

REPERTORIOS MODERNOS: Jiménez, Doña Mencia, n° 329. Rodríguez Marín, CPE. II, 
n° 1401.

524

Eres como la veleta 
que hay en Santa María, 
eres chica y alcahueta, 
sinvergüenza y presumía.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

525

Eres más chica que un huevo, 
más negra que una morcilla 
y te quieres poner blanca 
a fuerza de mantequilla.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 273.
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526

Eres más fea que un nudo, 
más negra que una tormenta, 
el que se case contigo 
a los tres días revienta.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 272.

527

Estuviste escogiendo 
como higo en un barril, 
y te has venío a casar 
con un peón de albañil.

Versión de Rota, cantada por Manuela Castellano Lanzarote (85 
a.) a Pedro P. Santamaría Curtido en diciembre de 1997.

528

Hombre chico y con bigote, 
enamorado y celoso, 
a eso le llaman en Cádiz 
la carabina de Ambrosio.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 297.

REPERTORIOS MODERNOS: Jiménez, Doña Mencia, Addenda, n° 66.

529

La mujer que no me quiera 
no le deseo na más 
que un fuerte dolor de muelas 
y en el culo un lobanillo 
que no se siente siquiera.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 292.
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530

María, pescuezo largo, 
no te pongas gargantilla, 
ponte una ristra de ajos 
y en medio la campanilla.

Versión de Ubrique, cantada por Manola Moreno Carrasco (65 
a.) a Teresa Pérez Carrasco, diciembre de 1998.

531

Me dijiste que era chica 
y se me olvidó decirte 
que la mujer chiquitita 
con menos ropa se viste.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 343.

REPERTORIOS MODERNOS: Torralba, Cuenca, nOs 231.

532

Me dijiste que era fea 
y al espejo me miré, 
alguna gracilla tengo 
y a algún tonto engañaré.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 178.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 124. Escribano, C. Granadino, nOs 168 
y 468. González, Almería, n° 71. Jiménez, Doña Mencía, n° 273. Rodríguez Marín, CPE, III, 
n°4155.

533

Me dijiste que era feo, 
me pusiste una corona; 
más vale feo con gracia 
que no bonita y sosona.
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Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 202.

PUBLICADA: De Vicente, £7 chacarrá, p. 67.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, III, n° 4156.

534

Mi amor me pidió la mano 
y yo no se la negué, 
como estaba en la cocina 
le di la del almirez.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb. n° 168, p. 146.

535

Mi novio tiene una novia 
que es más bonita que yo, 
más bonita si será 
pero más graciosa no.

Versión de Espera de Ana Campón Bautista, sin más datos.

PUBLICADA: Garrucho, Espera, p. 81.

536

No tengo novia ni quiero 
ni tampoco me hace falta, 
una que tengo a la vista, 
mal rayo caiga y la parta.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 268.

537

Por allí viene mi novio 
con las orejas caídas,
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parece un perro pachón 
cuando va de cacería.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Remedios Perdigones 
(71 a.) a Ma del Mar Erdozain en enero de 1991.

Otra versión de Rota, cantada por Manuela Castellano Lanzarote 
(85 a.) a Pedro Santamaría Curtido, diciembre de 1997.

REPERTORIOS MODERNOS: Escribano, C.Granadino, Addenda, n° 79. Jiménez, Doña 
Mencía, n° 355.

538

¿Quién me presta una zalea 
que tenga bastante lana? 
porque mi novio se mea 
y me va a pudrir la cama.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 298.

539

Si fueras barco mercante, 
contigo me casaría, 
pero como eres de guerra, 
le temo a la artillería.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 281.

540

Si quieres que vaya a verte, 
échale al perro cadenas, 
que a mí el perro no me muerde 
por ver tu cara morena.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 287.

FUENTES ANTIGUAS: Correas, Vocabulario, p. 496b [1627]: “Ten tu perro, Teresa, / ten 
tu perro que no me muerda". (Frenk, Corpus, n° 1669).
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REPERTORIOS MODERNOS: Jiménez, Doña Mencía,Addenda, n° 93. Magis, España, 
México, Argentina, n° 41. Pedresa, Liébana, p. 68. Ruiz, C.Gb. n° 68, p. 136.

541

Te quiero como si fueras 
cintas de mis alpargatas; 
mira si te quiero bien 
que te quiero por las patas.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 289.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 3183. Benítez, Málaga, p. 108. 
Escribano, C.Granadino, n° 527. Jiménez, Doña Mencía, Addenda, n° 101. Pedresa, Liébana, 
p. 89. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 7155. Trapero, Canarias, p. 107.

542

Tengo una novia rulera 
que se riñe con los peines, 
con el agua y el jabón, 
compre, ya usted me entiende.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 295.

543

Tienes una cinturita 
que anoche te la medí 
con la cincha de mi burra, 
tres metros más le añadí.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 270.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 3218. Escribano, C.Granadino, 
n° 531. Seguí, Valencia, p. 303. Trapero, Canarias, p. 107
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544

Tienes una mala maña 
que te la vengo observando; 
cuando no tienes lagañas, 
tienes los mocos colgando.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 271.

545

Toda la noche me llevo 
pasando río(s) y gargantas, 
sólo por venirte a ver, 
cara de zorra maganta.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

546

Tú piensas que yo te quiero 
porque te miro y me río; 
soy un poquito guasón 
y tú no lo has comprendido.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 85.

REPERTORIOS MODERNOS: De Torres, Jaén, p. 321. Escribano, C.Granadino, n° 508. 
Jiménez, Doña Mencía, n° 272 y Addenda, n° 92. Magis, España, México, Argentina, n° 718. 
Rodríguez Marín, CPE, III, n° 4895.
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5. FIESTAS

5.1. EL BAILE Y LOS BAILAORES

547

Ahora sí que sale, sale, 
ahora sí que sale el sol, 
ahora sí que sale, sale 
de la fiesta lo mejor.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 389.

548

Arrímate, bailaor 
arrímate, que no pecas, 
si el bailaor no se arrima, 
él se come el pan a secas.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 399.

REPERTORIOS MODERNOS: Trapero, Canarias, p. 83.

549

Ayúdame, compañero, 
a dibujar esta rosa, 
que yo solito no puedo 
dibujarla tan hermosa.
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Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 388.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, nOs 1995 y 4113. Escribano, 
C. Granadino, Addenda, n° 6. García Matos, Madrid, II, n° 319. Gil, Extremadura, I, p. 58. 
Seguí, Valencia, pp. 489 y 628. Torralba, Cuenca, n° 339.

550

Bailadorcito pulido, 
amárrate la(s) alpargates; 
no te vaya(s) a resbalar 
y a esa niña me la mates.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 403.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 69.

REPERTORIOS MODERNOS: Escribano, C.Granadino, n° 638. González, Almería, n° 21. 
Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6954.

551

Bailadorcito pulido, 
báilala bien, que es mi hermana; 
y si no la bailas bien, 
sale su hermano y la baila.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 400.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, IV. n° 6953.

552

Bailadorcito pulido, 
báilala bien que me duele, 
que aunque no me toque nada, 
la sangre en el cuerpo hierve.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 401.

REPERTORIOS MODERNOS: Escribano, C.Granadino, n°639. González, Almería, n° 19.
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553

Bailadorcito pulido, 
báilala decentemente; 
que puede ser que esa niña 
tenga aquí su pretendiente.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 404.

REPERTORIOS MODERNOS: Garrido, Alosno, p. 129. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6955.

554

Bailadorcito pulido, 
menea bien esas patas; 
que parece que las tienes 
comidas de garrapatas.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 402.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 70. Ruiz, Improvisación, p. 468.

555

Bien baila la bailaora, 
mejor baila el bailaor; 
la bailaora es la la luna, 
el bailaor es el sol.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Manzano, C. Leonés, I, II, n° 535, p. 376.

556

Con ese mene que mene 
que le va dando al vestido, 
parece que va diciendo: 
-Ten paciencia, dueño mío-.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 386.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 134.
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557

Con ese vestido blanco 
que lleva la bailaora, 
ella se luce con él 
y a todo el mundo enamora.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 385.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 69.

REPERTORIOS MODERNOS: Escribano, C. Granadino, n° 640.

558 
a 

Cuando sales a bailar 
con ese garbo y salero, 
pareces campanillita 
que dejas pintá en el suelo.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 395.

b
Cuando sales de bailar 
con ese garbo y salero, 
una campana de plata 
dejas pintada en el suelo.

Versión de Tarifa, cantada por Ma Luisa Díaz Pérez 
(84 a.) a María Luz Vegara Jiménez en 1986.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 70. Ruiz, C. Gb. n° 132, p. 142. 

REPERTORIOS MODERNOS: Manzano, C.Leonés, I, II, n° 402, p. 212. Rodríguez Marín, 
CPE, IV, n° 6932. Ruiz, C. Gb. n° 101, p. 139.

559

Cuando sales de bailar 
con los palillos y los lazos, 
pareces la reina mora 
cuando sale del palacio.
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Versión de Tarifa, cantada por Ma Luisa Díaz Pérez 
(84 a.) a María Luz Vegara Jiménez en 1986.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n° 131, p. 142.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 130.

560

Cuando sales de bailar 
con los palillos y los lazos, 
te parece(s) a Gibraltar 
disparando cañonazos.

Versión de Tarifa, cantada por Ma Luisa Díaz Pérez (84 
a.) a María Luz Vegara Jiménez en 1986.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n° 130, p. 142. Ruiz, Improvisación, p. 468.

561

De esas dos que están bailando, 
la que lleva el delantal 
es la novia de mi hermano, 
pronto será mi cuñá.

Versión de Alcalá de los Gazules, cantada por Josefa Pizarro Luque (53 
a.) a Ana Gutiérrez y Ramón Bache en enero de 1991.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n05 636; 970, Ia.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 106. Escribano, C.Granadino, n° 641. Gil, 
Extremadura, I, p. 135. González, Almería, n° 17. Jiménez, Doña Mencia, n° 104. Ruiz, C.Gb, 
n° 103, p. 139. Ruiz, Improvisación, p. 468. Seguí, Valencia, p. 628.

562 
a

De esas dos que están bailando, 
una es más alta que otra.
Una parece un clavel, 
y otra parece una rosa.
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Versión de Los Badalejos (Medina Sidonia), cantada por 
Antonia Coronil Rocha (65 a.) a María Mercedes Pons 

Ballesteros. Junio 2002. (Baile de Zanganito).

REPERTORIOS MODERNOS: De Vicente, El chacarrá, p. 62. Ruiz, C.Gb. n° 100, p. 139.

b
De las dos que están bailando, 
las dos me parecen bien: 
una parece un rosa, 
y otra parece un clavel.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 410.

REPERTORIOS MODERNOS: Brenan, Copla popular, n° 551, p. 371. Gil, Extremadura, II, p. 593. 
Manzano. CLeonés, I, II, n° 384, p. 193. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6942.

563

De esas dos que van bailando,
una más alta que otra,
una parece un barril, 
una parece una bota.

Versión de Ubrique, cantada por Manola Moreno Carrasco 
(65 a.) a Teresa Pérez Carrasco, diciembre de 1998.

564

En el farso del vestido 
lleva la niña una estrella 
con un letrero que dice: 
-¡Viva quien baile con ella!—

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 384.

REPERTORIOS MODERNOS: Escribano, C. Granadino, Addenda, n° 89. Fraile, Cañe. Trad. 
Madrid. n° 212. Ruiz, C.Gb. n° 105, p. 139.
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565

Eres bonita y lo sabes 
y te vas contoneando 
por donde quiera que vas 
la palma te vas llevando.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 390.

566

Esa que baila es mi novia, 
es mi novia y no me pesa, 
¡quién la pudiera llevar 
de corona en la cabeza!

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 387.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 634.

REPERTORIOS MODERNOS: Fernán Caballero, CPPA, p. 192. Ruiz, C.Gb. n° 134, p. 142. 
Trapero, Canarias, p. 148.

567

Esas dos que están bailando, 
muy parejitas que son;
si la vista no me engaña 
hermanitas son las dos.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 409.

REPERTORIOS MODERNOS: Escribano, C.Granadino, n° 646. González, Almería, n° 99. 
Jiménez, Doña Mencía, Juego H, p. 23 y n° 277.

568

Esos dos que están bailando 
buena parejita son;
¡quién fuera padre cura 
pa echarles la bendición!

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 405.
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REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 115. De Torres, Jaén, pp. 293 y 323. 
Escribano, C.Granadino, Addenda, n° 89. Fernán Caballero, CPPA, p. 193. Rodríguez Marín, 
CPE, IV, n° 6964.

569

La bailaora es la luna 
y el bailaor es el sol; 
a los rayos de la luna 
me voy arrimando yo.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 406.

REPERTORIOS MODERNOS: Brenan, Copla popular, n° 551, p. 371. Rodríguez Marín, 
CPE, IV, n° 6945.

570

La guitarra va que arde 
y los palillos al vuelo, 
los pies de la bailaora 
no se sientan en el suelo.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 426.

571

La niña que está bailando 
parece un terrón de azúcar 
y el bailaor que la baila 
hasta los dedos se chupa.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 408.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 69.

572

La niña que está bailando 
parece una rosa fina, 
y el bailaor que la baila 
parece una tagarnina.
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Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 407.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6943.

573

Mientras me sigas queriendo, 
no bailes el agarrao, 
porque siempre va el cañón 
apuntándole a Bilbao.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 393.

574

Mírala qué chiquitita 
y qué bien sabe bailar, 
cuando tenga quince años, 
también sabrá enamorar.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 383.

REPERTORIOS MODERNOS: Ruiz, C. Gb. n° 104, p. 139.

575

No te quites, no te quites, 
no te quites de bailar 
que bailando te pareces 
la sirenita del mar69.

69 La sirena es una figura no extraña en el acervo tradicional en relación con lo mágico-erótico. Formando 
el mismo sintagma formular aparece en el difundido romance del Conde Niño de donde probablemente 
lo ha tomado esta copla;: "mira, hija cómo canta la sirenita del mar Véanse, entre otros trabajos: J. 
S. Miletich, “The Mermaid and Related Motifs in the Romancero: The Slavic Analogy and Fertility 
Myths”, Romance Philology, XXXIX, 2, pp. 151-169, N. Vázquez Recio, “La unidad poética motivo 
en el Romancero del Sur: un estudio del Conde Niño, en V. Atero (ed.), El Romancero y la Copla: 
Formas de oral idad entre dos mundos (España-Argentina), Sevilla, UIA. Sede Iberoamericana de La 
Rábida-Universidad de Cádiz-Universidad de Sevilla, 1996, pp. 229-242.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 392.
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576

Salero tiene la niña, 
salero tiene pa el baile, 
pero más salero tiene 
el que le ronda la calle70.

70 La sal y, en relación con ella, el salero son componentes habituales del léxico lírico meridional. El 
valor tan positivo de este atributo tal vez tenga que ver con el hecho de que la sal fue un producto 
muy apreciado desde la antigüedad para la conservación de los alimentos. No es azaroso que haya 
tanto salero en Cádiz: sus marismas fueron famosos emplazamientos de producción salinera. Otros 
ejemplos: n05 786a y b estrb., 805 estrb., 840b estrb., 915, 966 estrb., 988 estrb..

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 381.

577

Todo el camino diciendo: 
-¿Quién será la primera?- 
y te ha tocado a ti, 
jardín de la primavera.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 380.

578

Toque usted la pandereta 
que mi niña va a bailar 
con los zapatitos blancos 
y las medias colorás.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n° 108, p.140.

579

Viva el vestido andaluz, 
el garbo y la compostura.
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vivan los cuerpos garbosos 
estrechitos de cintura.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 391.

580

Ya se pueden ir atando 
los zapatos, bailaoras, 
que las vienen persiguiendo 
del Marchal cuatro señoras.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 394.

581 

a
Zapatéate, serrana, 
zapatéate en el suelo 
que si no te zapateas, 
yo te compraré unos nuevos.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 382.

REPERTORIOS MODERNOS: Ruiz, C.Gb. n° 102, p. 139. Tejero, Ávila, p. 87.

b
¡Ay, zapatéate, serrana, 
zapatéate en el suelo, 
zapatéate, serrana, 
que si rompes los zapatos, 
yo te compraré unos nuevos 
de esos que venden baratos!71

71 Parece claro que el zapato es un fetiche, pero resulta curiosa la repetición de esa figura en la tradición: La 
Cenicienta, Las doce bailarinas, etc. Vuelve a aparecer en nuestro cancionero: n® 331,456, 864, 964,980.
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Versión de Alcalá de los Gazules, cantada por Josefa Pizarro 
Luque (53 a.) a Ana Gutiérrez Fernández y Ramón Bache 

Bemal en enero de 1991.

5.2. ELTOCAOR DE GUITARRA

582

Al que toca la guitarra 
del cielo le caiga un rayo 
de los que van a la fiesta 
de catorce a quince años.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 413.

REPERTORIOS MODERNOS: Garrido, Alosno, p. 210. Marazuela, C. Segoviano, p. 362.

583

¡Ay, a la guitarra que suena, 
dale, compañero, dale, 
y a la guitarra que suene, 
que las niñas están dormías, 
y quieren que se desvelen. 
¡Ay, dale, compañero, dale!

Versión de Alcalá de los Gazules, cantada por Antonia López Escantilla (56 a.) a 
Ana Gutiérrez Fernández y Ramón Bache Bemal en enero de 1991.

584

El que toca la guitarra 
malas puñalás le den 
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y que los cuchillos fueran 
los pechos de una mujer.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 414.

585

Esa guitarra que suena 
es de pino y de nogal 
y el tocaor que la toca 
de Tarifa es natural.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 412.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb. n"? 3 y 16, p. 129. Ruiz, Improvisación, p. 468.

REPERTORIOS MODERNOS: Diez de Revenga, Murcia, n° 714, p. 252. Fraile, Cañe. Trad.
Madrid, n° 106. Manzano, C.Leonés, I, II, n°. 332, p. 126.

586

La guitarra de caoba 
y las cuerdas de marfil, 
y el tocador que la toca 
ha de ser un serafín.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb. n° 118, p. 141.

REPERTORIOS MODERNOS: Brenan, Copla popular, n° 562, p. 373. Rodríguez Marín, 
CPE, IV, n° 6922.

587

Los golpes de la guitarra 
me llegan al corazón; 
los golpes de quien la toca, 
los de la guitarra no.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 416.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6918.
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588

Viva el co, viva la mano, 
viva la mano y el co 
y también digo que viva 
la mano del tocaor.

Versión de Tarifa, cantada por Ma Luisa Díaz Pérez 
(84 a.) a María Luz Vegara Jiménez en 1986.

REPERTORIOS MODERNOS: Ruiz, C.Gb. n° 135, p. 142.

589

Y al que toca la guitarra, 
sepa que le digo yo, 
que tiene silla dorada 
dentro de mi corazón.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb. n° 117, p. 140.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín. CPE, IV, n° 6920.

5.3. EL CANTAOR

590

A mí me tocó por suerte 
de llegar y cantar el primero, 
por la vida y por la muerte 
andamos de compañeros.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb. n° 115, p. 140.
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591

Ahora sí que canto yo 
contento y con alegría 
porque ha salido a bailar 
la prenda que yo quería.

Versión de Los Badalejos (Medina Sidonia), cantada por Antonia 
Coronil Rocha (65 a.) a María Mercedes Pons Ballesteros. Junio 2002. 

(Baile del Zanganito).

592

Aunque estuviera cantando 
un año con treinta meses, 
no me escucharán cantar 
la misma copla dos veces.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 434.

PUBLICADA: De Vicente, £/ chacarrá, p. 71. Ruiz, Improvisación, p. 467.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1989. Brenan, Copla popular, n° 
559, p. 373 y n° 572, pp. 375-376. González, Almería, n° 2. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 
6909.

593

Bendita sea esa voz 
y la boca de ‘onde sale, 
que parece que ha salido 
de la boquita de un ángel72

72 La imagen es muy antigua. Al menos remite a la donna angelicata de los stilnovisti.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, CGb. n° 111, p. 140.
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594

Canta una copla y asopla 
y escucha lo que te digo: 
que tu hermana la mayor 
se quiere casar conmigo.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 420.

595

Cantaor que tanto cantas 
y te das de cantaor: 
¿cuántos granitos tiene 
una fanega de arroz?

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 417.

REPERTORIOS MODERNOS: Escribano, C.Granadino, n° 643. Rodríguez Marín, CPE, 
IV, n° 6912.

596

Cantar bien o cantar mal 
en el campo es diferente, 
en llegando a donde hay gente, 
cantar bien o no cantar.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb. n° 109, p. 140.

REPERTORIOS MODERNOS: Brenan, Copla popular, n° 543, p. 369.

597

Cantarle que no es viuda, 
que no es viuda, cantarle, 
que es una amiguita mía 
que la quiero más que a nadie.

Versión de Rota, cantada por Manuela Castellano Lanzarote (85 a.) a 
Pedro Santamaría Curtido en diciembre de 1997.
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REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 81. Escribano, C.Granadino, n° 606. 
Murciano, Arcos, p. 176.

598

En la reja de la cárcel 
tengo mi caballo atado, 
para ayudarle a cantar 
a esa niña que ha cantado.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 417.

REPERTORIOS MODERNOS: Ruiz, C.Gb. n° 114, p. 140.

599

Esa copla que has cantado, 
tú no la sabes cantar; 
te pareces a una burra 
cuando sale del corral.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 418.

PUBLICADA: Ruiz, Improvisación, p. 467.

600

Esa que canta es mi hermana, 
la conocí por la voz, 
de la boquita le sale 
y una rosa de pasión.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb. n° 107, p. 139.

601

Me gusta mi compañero 
por lo bien que me ha cantado,



311

me canta poquito y bueno, 
poquito y bien arreglado.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 430.

PUBLICADA: De Vicente, £/ chacarrá, p. 70. Ruiz, C.Gb. n° 129, p. 142. Ruiz, Improvi
sación, p. 468.

602

No canto porque bien canto 
ni porque me oigan la voz, 
canto porque no se ajunte 
la pena con el dolor.

Versión de Tarifa, cantada por Ma Luisa Díaz Pérez (84 
a.) a María Luz Vegara Jiménez en 1986.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb. n° 164, p. 145. Ruiz, Improvisación, p. 469.

REPERTORIOS MODERNOS: Garrido, Alosno, p. 116. Jiménez, Doña Mencia, n° 189. 
Magis, España, México, Argentina, n° 821-825. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6892. Seguí, 
Valencia, p. 662. Tomer, n° 199. Trapero, Canarias, p. 122.

603

No canto porque bien canto 
ni tampoco porque sé; 
canto porque soy mandada 
y me gusta obedecer.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 422.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb. n° 110, p. 140.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 2189. Rodríguez Marín, CPE, 
IV, n° 6894 .

604

No canto porque me escuches, 
ni tampoco pa alegrarme,
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que canto porque mis penas 
no puedo contar a nadie.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

605

No creas que porque canto 
tengo el corazón alegre, 
que soy como el ruiseñor, 
que si no canta, se muere73.

73 "Quien canta sus males espanta Quijote, I, XXII.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 462.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 3527. Benítez, Málaga, p. 131. 
Fernán Caballero, CPPA. p. 160. Rodríguez Marín, CPE, III, n° 5079. Seguí, Valencia, p. 
616. Tomer, n° 98.

606

¡Quién tuviera voz de ángel 
y la garganta de plata 
para ayudarle a cantar 
a ése que tan dulce canta!

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 423.

607

Ronca estoy y cantar no puedo, 
que si yo cantar pudiera, 
el equito de mi voz 
en varias partes se oyera.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb. n° 112, p. 140.
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608

Si yo no estuviera ronco, 
cantara como quisiera; 
pero como estoy ronco 
como la ronquera quiera.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 425.

609

Tengo mi pecho de coplas 
que parece un hormiguero, 
batallando unas con otras 
pa ver cuál sale primero.

Versión de Los Badalejos (Medina Sidonia), cantada por Antonia 
Coronil Rocha (65 a.) a María Mercedes Pons Ballestero en junio de 

2002. (Baile del Zanganito).

REPERTORIOS MODERNOS: Brenan, Copla popular, n° 556, p. 372. Carrizo, Salta, n° 237 
(2522). De Vicente, El chacarrá, p. 71. Escribano, C. Granadino, n° 642. Fernán Caballero, CPPA, 
p. 189. Jiménez, Doña Mencía, n° 497. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6908. Ruiz, CGb., n° 113, 
p. 140. Ruiz, Improvisación, p. 467. Trapero, Canarias, p. 121.

610

Voy a cantar por servirte, 
porque me gusta el servir, 
la persona de mi gusto, 
ahora que te ha tocao a ti.

Versión de Tarifa, cantada por Ma Luisa Díaz Pérez 
(84 a.) a María Luz Vegara Jiménez en 1986.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n° 133, p. 142.

611

Yo quisiera cantar bien 
y tener bonita voz,
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tener la garganta clara, 
cantar como un ruiseñor.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 424.

5.4. LOS INSTRUMENTOS Y LA FIESTA

612

Anoche estuve en la cancha, 
hubo fiesta y no baile, 
¡maldita sea la cancha 
y los cancheros también!

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n° 120, p. 141.

REPERTORIOS MODERNOS: De Vicente, El chacarrá, p. 61.

613

¡Ay, el gazpacho de Alcalá 
es del siglo dieciocho, 
y el gazpacho de Alcalá, 
que a todo el mundo le gusta 
cuando lo suele probar!
¡Ay, el gazpacho de Alcalá!

Versión de Alcalá de los Gazules, cantada por Antonia López
Escantilla (56 a.) a Ana Gutiérrez Fernández y Ramón Bache

Bemal en enero de 1991.
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614

¡Ay, tres cosas al mismo tiempo 
dicen que no puede ser, 
tres cosas al mismo tiempo: 
estar cantando y bailando 
y al mismo tiempo querer, 
y al mismo tiempo querer!

Versión de Alcalá de los Gazules, cantada por Josefa Pizarro 
Luque (53 a.) a Ana Gutiérrez Fernández y Ramón Bache 

Bemal en enero de 1991.

615
De Valencia yo he salido 
con toda pura verdad, 
cuando se muera Tirilla, 
ya se acabó el chacarrá74.

74 Copla improvisada por Juan González Román, el “Tirilla”, de sesenta y pico años, uno de los fan
dangueros más populares y queridos de Tarifa, famoso por su virtuosismo a la guitarra y su facilidad 
como improvisador de coplas. Emigrado hace años a Valencia, acudía puntual cada año a la romería 
de la Virgen de la Luz para participar muy activamente en las fiestas del Chacarrá.

Versión de Tarifa, cantada por Juan González Román, “el Tirilla”, 
(65 a.) a principio de los ochenta. Sin datos de recolector.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 81. Ruiz, C. Gb., n° 119, p. 141. Ruiz, Improvi
sación, p. 467.

616
Dicen que no puede ser 
hacer tres cosas a un tiempo; 
mira cómo canto y bailo 
y toco los instrumentos.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 427.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb., n° 125, p. 141. Ruiz, Improvisación, p. 467.

REPERTORIOS MODERNOS: De Vicente, El chacarrá, p. 69.
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617

Las cuerdas de la guitarra, 
dime niña, ¿cuántas son?
-Prima, segunda y tercera, 
cuarta, quinta y el bordón.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 429.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb., n° 128, p. 142.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n°2149. De Vicente, EZchacarrá, p. 
70. Garrido, Alosno, p. 210. González, Almería, n° 12. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6917.

618

Para cantar tengo ganas 
y para bailar, salero; 
y para tocar la guitarra 
saber menear los dedos.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 431.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 70. Ruiz, C. Gb. n°° 127, p. 141. Ruiz, Improvi
sación, p. 467.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6914. Ruiz, C. Gb. n° 116, 
p.140. Tejero, Ávila, p. 124. Torralba, Cuenca, n° 195.

619

¡Vaya quién me enseñó 
a tocar la pandereta!
Por darle gusto a mi amor 
tengo rota la muñeca.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 428.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb.. n° 128, p. 142.

620

Venga fiesta, venga fiesta, 
venga la fiesta hasta el día;
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que a mí me gustan las fiestas 
más de noche que de día.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 433.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 69.

621

Yo sé cantar y bailar 
y tocar la pandereta, 
el que se case conmigo 
lleva la juerga completa

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb., n° 106, p. 139. Ruiz, Improvisación, p. 467.

REPERTORIOS MODERNOS: Durán, Aznalcázar, p. 186. Garrido, Alosno, p. 124. Manzano, 
C.Leonés, I, II, n°403,p.213.

5.5. DESPEDIDAS

622
a

¡Ay, con ésta y no canto más, 
con esta y no canto más, 
porque me voy a dormir, 
que tengo la cama hecha 
y al laito al fogarín!
¡Ay, con esta no canto más!

Versión de Alcalá de los Gazules, cantada por Antonia López
Escamilla (56 a.) a Ana Gutiérrez Fernández y Ramón Bache

Bemal en enero de 1991.
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b
Con esta y no canto más, 
pronto me voy a dormir, 
tengo la camita hecha 
y a la vera el fogarín.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 436.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, I, n" 39.

623

Con esta y no canto más, 
pronto me voy a dormir, 
un ojito se me cierra 
y el otro no lo pueo abrir.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 437.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb., n“ 126, p. 141. Ruiz, Improvisación, p. 468.

REPERTORIOS MODERNOS: Carrizo, Salta, n° 244 (2624).

624

Con esta y no canto más, 
que está mi novio delante, 
por señas me está diciendo 
que estoy ronca y que no cante.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 435.

REPERTORIOS MODERNOS: Durán, Aznalcázar, p. 190. González, Almería, n° 16. Jiménez, 
Doña Mencia, n° 497 y Addenda, n° 85.Ruiz, C. Gb. n° 121, p.141.

625

Debajo de tu ventana 
hay un almendro florido, 
tus cabellos son las ramas 
y con ésta me despido.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.
PUBLICADA: Ruiz, C. Gb., n° 124, p. 141.
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626

La despedida te echo, 
la que echan los labradores 
con la ramita en la mano, 
adiós, ramito de flores.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Brenan, Coplapopular, n° 675, p. 417. Carrizo, Jujuy, n°2289. 
Fraile, Canc.Trad. Madrid, n° 108. Ruiz, C. Gb. n° 122, p. 141. Seguí, Valencia, p. 629.

627

Perdónenme, señores, 
si les hemos ofendido; 
si no tuviesen hijas mozas, 
no le armaríamos ruido.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

628

Yo me despido de ustedes 
y no me doy de cobarde, 
la niña que está grabando, 
dale recuerdo a tu padre75.

75 Copla dedicada a la recolectora, claro ejemplo de improvisación en el calor de la fiesta.

Versión de Tarifa, recogida por Carmen Tizón, sin más datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n° 123, p.141. Ruiz, Improvisación, p. 468.
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6. DE COLUMPIO

629 
a

A la niña que está en la bamba 
se le ha caído el volante, 
no lo quiere recoger 
porque está el novio delante.

Versión de Espera de Antonia Román, sin datos. Otra Versión de Arcos 
de la Frontera, cantada por Ana y Carlota Pérez Romero (27 y 22 a.) a 

María Romero Ruiz en diciembre de 1990.

PUBLICADA: Carrucho, Espera, p. 80.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 77. De Torres, Jaén, pp. 213 y 327. Durán, 
Aznalcázar, p. 177. Escribano, C.Granadino, n° 593. Fraile, P. Inf. madrileña, n° 7.A.I. q.b. p. 
225. Garrido, Alosno, p. 106. Murciano, Arcos, p. 175.Seguí, Valencia, p. 196.

b
A la que está en el mecedor 
se le ha caído el volante, 
no lo puede recoger 
porque está el novio delante 
que se llama Rafael.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 476.

630

Apretá bien los cordeles 
y arremontarlo al tejao, 
que se la coman los gatos 
que parece un bacalao.

Versión de Rota, cantada por Manuela Castellano Lanzarote 
(85 a.) a Pedro Santamaría Curtido en diciembre de 1997
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631

Cinco delantales tengo 
y ninguno tiene cinta, 
de cinco novios que tengo 
ninguno tengo a la vista.

Versión de Los Badalejos (Medina Sidonia), cantada por Antonia Coronil 
Rocha (65 a.) a María Mercedes Pons Ballesteros. Junio 2002.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n°s 960a, 2a; 960b, Ia; 960c, Ia.

REPERTORIOS MODERNOS: Baltanás, Encinasola, n° 30. Gil, La Rioja, n° 313. Jiménez, 
Doña Mencía, n° 334.

632

La niña que está en columpio, 
si se cayera, 
vendría un ángel bueno, 
la recogiera.

Versión de Rota, cantada por Manuela Castellano Lanzarote 
(85 a.) a Pedro Santamaría Curtido en diciembre de 1997.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6978.

633

La niña que está en la bamba 
con el ricito en la frente, 
no se ha ido con el novio 
porque no le ha dicho vente.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

634

La niña que está en la bamba 
es mi hermana y no me pesa; 
quisiera ponerle flores 
de corona en la cabeza.
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Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Josefa Oliva 
(76 a.) a María Rodríguez, Rafaela Cadenas y Ma Luisa 

Bagaces en febrero de 2000.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 566.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1367. Escribano, C.Granadino, n° 
615. Murciano, Arcos, p. 175. Rodríguez Marín, CPE, IV, n°6982.

635

La que está en el columpio 
tiene un conejo 
que pesa cien arrobas 
sin el pellejo.

Versión de Los Badalejos (Medina Sidonia), cantada por 
Antonia Coronil Rocha (65 a.) a María Mercedes Pons 

Ballesteros. Junio 2002.

636

Y esa que está en el columpio, 
la que tiene el delantal, 
es la novia de mi hermano, 
pronto será mi cuñá.

Versión de Ubrique, cantada por Manola Moreno Morales 
(65 a.) a Teresa Pérez Carrasco, en diciembre de 1998.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: nOs 561; 970, Ia.

REPERTORIOS MODERNOS: Garrido, Alosno, p. 107. Hidalgo, Andalucía, p. 115. Rodrí
guez Marín, CPE, IV, n° 6983.
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7. CANTO A LA TIERRA

637

A las chicas forasteras 
favores y más favores; 
que no digan en su tierra 
que hemos sido traidores.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 475.

638

Adiós, Málaga la bella, 
que me voy para Melilla; 
cuando vuelva de Marruecos 
yo te contaré mi vida.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 446.

639

Algecira(s) está en un llano 
y Los Barrios en un rincón, 
San Roque en lo alto un cerro 
y La Línea en un canchón.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n° 8, pp. 129-130.

REPERTORIOS MODERNOS: Ruiz, Improvisación, p. 468.

640

Cartagena de Levante, 
bien te puedes alabar;
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que Murcia, siendo más grande, 
no tiene puerto de mar.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 445.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 3841. Diez de Revenga, Murcia, n° 
738, p. 259. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 8031.

641

Cuando salgo de mi casa, 
vuelvo la cara llorando;
-Adiós, tierrecita mía, 
¡qué lejos te vas quedando!

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 447.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n°3846. Carrizo, Jujuy, n°2323. Diez 
de Revenga, Murcia, n° 735, p. 258. Hidalgo, Andalucía, p. 116. Rodríguez Marín, CPE, III, 
n° 3448. Ruiz, C. Gb. n° 11, p. 130. Tejero, Ávila, pp. 78, 108, 127, 130, 164, 176.

642

De los Barrios soy, señores, 
y lo llevo muy a gala, 
en todas las reuniones 
mi fandango es el que gana.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb., n° 2, p. 129. Ruiz, Improvisación, p. 467.

643

De Tarifa soy, señores, 
y no lo puedo negar, 
por eso me gusta tanto 
el baile del chacarrá.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 379.

REPERTORIOS MODERNOS: De Vicente, El chacarrá, p. 58. Ruiz, Improvisación, p. 467.
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644

En la mar se crían peces, 
en la orilla, caracoles, 
y en el campo de Tarifa76, 
muchachitas como flores.

76 Cambia el lugar según donde se cante. En Rodríguez Marín: “en el barrio de la Viña ”, el más popular 
de Cádiz.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 444.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 3877. Brenan, Copla popular, 
n° 824, p. 482. De Vicente, El chacarrá, p. 58. Escribano, C.Granadino, n° 91 y Adden da, 
n° 96. Magis, España, México, Argentina, n° 1215. Manzano, C.Leonés, I, I, n°. 18a, p. 220. 
Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 7913. Ruiz, C.Gb. n° 9, p. 130. Tejero, Ávila, p. 177.

645

En Tarifa no hay justicia, 
tampoco corregidor;
sí unas calles muy estrechas 
por las que no pasan dos.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 438.

REPERTORIOS MODERNOS: De Vicente, El chacarrá, p. 57. Rodríguez Marín, CPE, IV, 
n° 7936. Ruiz, C. Gh. n° 20, p. 131.

646

Más vale una tarifeña 
con el pelito al airea, 
que cincuenta barbateñas 
por muy bonitas que sean.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 443.

647

Mirad si he corrido tierras 
que he estado en Fuente Molín;
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he estado en la Cañajara, 
en Puerto Llano y aquí.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb., n° 7, p. 129.

REPERTORIOS MODERNOS: Diez de Revenga, Murcia, nOs 706 y 750, pp. 250 y 262. Gil, 
Extremadura, I, p. 159.

648

Porque canto los tarifas, 
no soy tarifeño, no, 
una vez que estuve en ella, 
el cante se me pegó.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n°l, p.129. Ruiz, Improvisación, p. 467.

649

¡Tarifa de mi Tarifa!77 
¡Tarifa de mi consuelo!

77 En Rodríguez Marín, Sevilla, y en Trapero, Canarias.

¡Quién estuviera en Tarifa 
aunque durmiera en el suelo!

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 57. Ruiz, C. Gb. n° 21, p. 131. 

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 7859,450. Trapero, Canarias, 
p. 159.

650

Tengo una novia en Zahora, 
otra tengo en la Zarzuela,
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dos tengo en el Almarchal 
y tres en Las Canchorreras.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 245.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 58. Ruiz, C. Gb., n° 18, p. 130. Ruiz, Improvisa
ción, p. 469.

651

Tres Cádiz tiene Sevilla 
y tres Sevillas Madrid; 
tres Madriles Barcelona; 
tres Barcelonas París.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 448.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 8122.

652

Tres cosas tiene Tarifa 
que no las tiene Madrid: 
las pencas, las tagarninas 
y las cuestas pa subir.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 439.

REPERTORIOS MODERNOS: De Vicente, El chacarrá, p. 58. Ruiz, C.Gb., n°° 11, p. 130. 
Ruiz, Improvisación, p. 468.

653

¡Viva Cádiz porque tiene 
las murallas junto al mar 
y los cañones mirando 
al Peñón de Gibraltar!

Versión de Espera, de Ana Campón Bautista, sin más datos.

PUBLICADA: Carrucho, Espera, p. 81.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n°4041.
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654

¡Viva Málaga la bella 
y vivan los verdiales, 
que cuando canta mi niña 
y hasta los mimosos salen!

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb., n° 14, p. 130.

655

¡Viva Tarifa, señores, 
y el Castillo de Guzmán, 
la Isla de las Palomas 
y el baile del chacarrá!

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 441.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n° 17, p. 130.

REPERTORIOS MODERNOS: De Vicente, El chacarrá, p. 57.

¡Viva Tarifa, señores, 
y el Peñón de Gibraltar, 
la Isla de las Palomas 
y el baile del chacarrá!

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 442.

REPERTORIOS MODERNOS: Ruiz, C.Gb. n° 10, p. 130. Ruiz, Improvisación, p. 468.

656

Zaragoza está en un llano, 
la Torre del Oro en medio 
y la Virgen del Pilar 
a la orillita del Ebro.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 449.
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8. CARIÑO Y PENAS FILIALES

657

¡Ay!, la foto de mi madre 
siempre la llevo en el pecho, 
cuando me acuerdo de ella, 
la saco y le doy un beso.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb., n° 80,p.l37.

658

Como una madre 
no hay na;
que a un hijo lo pone bueno 
con un beso que le da.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen García Rebe
lles (86 a.) a Rebeca de Caso en diciembre de 2001.

659

De la raíz del olivo 
nació mi mare serrana 
y yo, como soy su hijo, 
nací de la misma rama.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Brenan, Copla popular, n° 587, p. 381.

660

Dejarme que salte al ruedo, 
que torero quiero ser
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y ganar mucho dinero 
pa mi madre mantener.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb.. n° 78, p. 137.
REPERTORIOS MODERNOS: Tejero, Ávila, p. 150.

661

En sepulturitas 
yo voy buscando 
los huesitos de mi padre 
pa embalsamarlos.

Versión de Jerez de la Frontera, recitada por Rafael Soto Peña (64 a.) 
a Eva Ma Corrales García e Inés Soto Pica, enero de 1995.

REPERTORIOS MODERNOS: Machado, CCF, n° 146; CF, p. 51. Rodríguez Marín, CPE, 
IV, n° 6353.

662

Hospitalito de Cádiz, 
a mano derecha, 
donde tenía mi padre 
su camita hecha.

Versión de Jerez de la Frontera, recitada por Rafael Soto Peña (64 a.) 
a Eva M2 Corrales García e Inés Soto Pica, enero de 1995.

REPERTORIOS MODERNOS: Machado, CCF, n° 58, p. 115; CF, p. 50. Rodríguez Marín, 
CPE, IV, n°6315.

663

Lo recogí siendo un niño 
cuando no andaba siquiera; 
se hizo un hombre a mi vera 
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y le tengo más cariño 
que si de mi sangre fuera.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gñ„ n° 82, p. 137.

664

Marinero, sube al palo 
y dile a la mare mía 
que si se acuerda de un hijo 
que en la marina tenía.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 3644. Brenan, Copla popular, n° 
972, p. 525. Escribano, C.Granadino, n° 685. Fraile, Cañe. Trad. Madrid, n° 166. Garrido, Alos- 
no, p. 47. Manzano, C.Leonés, 1,1, n° 295. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 7569. III, 3439.

665

Me puse a llama(r) a mi madre 
en un cerrito de arena, 
y viendo que no venía 
llamé a la Virgen del Carmen, 
que era lo que yo quería.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb., n° 81, p. 137.

666

Mi madre que no es mi madre 
y que si mi madre fuera, 
me echaría a la calle 
por cosita que yo hiciera.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb.. n° 79, p. 137.
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667

¡Qué bonito está un soldado 
cuando está haciendo la cama!
Tira la sábana y dice:
-¡Ay, madrecita del alma!

Versión de Espera, de Ana Campón Bautista, sin más datos.

PUBLICADA: Carrucho, Espera, p. 81.

668

Todo el mundo me lo dice 
que me parezco a mi madre, 
y yo me digo: -Dichosa 
la rama que al tronco sale.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 348.

REPERTORIOS MODERNOS: Garrido, Alosno, p. 125.

669

Una mujer me enseñó 
a ser bueno y a rezar, 
y otra mujer me enseñó 
a ser malo y a pecar, 
siendo mujeres las dos.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 477.
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9. OFICIOS Y OCUPACIONES

9.1. MARINEROS

670

Al marinero en la mar 
nunca le falta una pena; 
ya se le parte el timón, 
ya se le apaguen las velas.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, 336.

REPERTORIOS MODERNOS: Fernán Caballero, CPPA, p. 194. Magis, España, México, 
Argentina, n° 1091. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 7571.

671

Anoche a la media noche 
eché mi barquillo al mar, 
creyendo que era poniente 
y se volvió vendaval.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n° 152, p. 144.

REPERTORIOS MODERNOS: Fernán Caballero, CPPA, p. 195.

672

Desgraciao del marinero 
que lleve la mar por cama, 
por corbetón lleve al cielo, 
por cabecera una tabla.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 336.
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COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 974, 3a.

REPERTORIOS MODERNOS: De Vicente, El chacarrá, p. 74. Ruiz, C. Gb. n° 146. p. 143.
Ruiz, Improvisación, p. 469.

9.2. CONTRABANDISTAS

673

Entre la Sierra Morena
Juan de la Cruz va cantando:
-¡Viva mi jaca montuna, 
la reina del contrabando!

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 463.

REPERTORIOS MODERNOS: Garrido, Alosno, p. 240.

674

La jaca que yo tenía, 
la dediqué al contrabando, 
me la mató una partía, 
desde entonce(s) estoy penando. 
¡Qué dolor de jaca mía!

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 464.
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9.3. QUINTOS Y SOLDADOS

675

Bej arana, no me llores 
porque me voy a la guerra.
Ya vendrán tiempos mejores. 
Hay que cuidar la becerra, 
para que tú tengas flores 
mientras yo riego la tierra.

Versión de San Femando, cantada por Mercedes Torrejón 
Lobato (61 a.). Recogida por Ma Paz Aragón y Pilar Sánchez 

Marchena en enero de 1990.

REPERTORIOS MODERNOS: Manzano, C. Leonés, II, II, nOs 1514.

676

En el cerro Gurugú 
ha nacido una amapola 
con un letrero que dice: 
- ¡Viva la sangre española!-

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 470.

677

Si me quieres escribir 
ya sabes mi paradero: 
en el campo de batalla, 
primera línea de fuego78.

78 Copla muy cantada durante la Guerra Civil entre las filas republicanas.
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Versión de San Femando, cantada por María Márquez Muñoz (48 a.) 
a Ma del Mar Manjón, Ana Sotelo, Juani Ramírez y Ma Dolores de 

Hoyos en enero de 1989.

REPERTORIOS MODERNOS: Brenan, Copla popular, n° 1026, p. 551.

678
Ya se van los quintos, madre, 
ya se va mi corazón, 
ya no tengo quien me tire 
chinitas por el balcón79.

79 La partida de los quintos siempre significaba una sacudida que conmovía a la sociedad rural por lo que 
inspiró multitud de coplas. En estos casos se recoge uno de los motivos más recurrentes: el lamento de 
las mujeres que se quedan en el pueblo, condenadas a la soledad durante los dos o tres años -si el destino 
era Africa- que duraba el servicio. (Vid. sobre este tema Cancionero popular de Quintos y Soldados de 
Bonificación Gil, Madrid, Ed. Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2002).

Versión de Cádiz, cantada por Juana Niño Ramos (79 a.) a Ma de los 
Santos Delgado, Magdalena Foncubierta y Ma del Mar López en 

febrero de 1989.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 759. n° 960b, 2a. n° 962, 2a.
REPERTORIOS MODERNOS: Baltanás, Encinasola, n° 1. Brenan, Copla popular, n° 718, 
p. 428 y n° 963, p. 523. Fraile, Canc.Trad. Madrid, nOs 124,125, 128, 129, 130, 134, 136, 137, 
140, 142 y 146. García Matos, Madrid, II, n° 226. Gil, La Rioja, n° 191. Jiménez, Doña Mencía. 
n° 506. Marazuela, C. Segoviano, p. 400. Murciano, Arcos, p. 162. Seguí, Valencia, pp. 275, 
293 y 303. Tejero, Avila, pp. 53, 102, 177, 297. Torralba, Cuenca, nOs 312, 314 y 318.

679
Ya se van los quintos, madre, 
ya se van los buenos mozos, 
y las mocitas se quedan 
con los viejos cenizosos.

Versión de Medina Sidonia, cantada por Isabel Luna Jiménez 
(73 a.) a Pilar Sánchez Marchena y Ma Paz Aragón en febrero 

de 1990.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n°5 814b, 3a; 962,3a.
REPERTORIOS MODERNOS: Jiménez, Doña Mencía, n° 501. Rodríguez Marín, CPE, II, 
n° 3396.
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680

Ya se van los quintos, madre, 
ya se van los buenos mozos, 
ya se quedan pa el trabajo 
los viejos y los gardeñosos.

Versión de Alcalá de los Gazules, cantada por Ana Campos 
(80 a.) a Soledad Bonet en agosto de 1985.

REPERTORIOS MODERNOS: Brenan, Copla popular, n° 717, p. 428. Gil, Extremadura, 
I, p. 152.

681

Ya se van los quintos, mare, 
y yo no me quiero ir, 
porque dejo en esta calle 
un capullo a medio abrir 
y una rosa deshojada 
y también te dejo a ti.

Versión de San Femando, cantada por María Blanco 
Castañeda (77 a.) a Ma del Rosario Garófano Fernández 

y Silvia Garcia Cruz en 1995.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: (Sin los dos últimos versos): nOs 778, 3a; 814a, 4a; 
814b, 2a.

REPERTORIOS MODERNOS: Baltanás, Encinasola, n° 2. Fraile, Cañe. Trad. Madrid, n° 
140. Garrido, Alosno, p. 49. Torralba, Cuenca, n° 548.
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9.4. CAMPESINOS Y PASTORES

682

Cada vez que veo cabras, 
cada vez que cabras veo, 
me acuerdo de unos amores 
que tuve siendo cabrero.

Versión de Espera, de Manuel Azcárate Guerrero, sin más datos.

PUBLICADA: Garrucho, Espera, p. 83.

683

Con caballos fui a la sierra, 
sembré a medias con serrano 
y lo que vine a coger: 
mucha paja y poco grano.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 467.

684

Esta mañana temprano 
cantaba una codorniz 
y en su cante me decía:
-¡Que lo pases muy feliz!-

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 460.

685

Este manijero mío 
no es sordo ni es jorobado,
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le hemos cantado tres coplas, 
de ninguna se ha enterado.

Versión de Espera de Mercedes Fernández Aguila, sin más datos.

PUBLICADA: Carrucho, Espera, p. 82.

686

Las mujeres de la sierra 
pa dormir a los chiquillos, 
ya no le cantan el coco; 
le cantan por fandaguillos 
y los duermen poco a poco.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 91. Escribano, C.Granadino, n° 649. 
Garrido, Alosno, p. 203. González, Almería, n° 4. Tejero, Avila, p. 100.

687

La yegua de la mano 
tiene un potrito 
que ni come ni bebe 
ni está gordito.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

688

La yegua de la mano, 
yegua trillera, 
con ese zurriago 
y esa collera.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.
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689

Las ovejitas son blancas 
y el perro era negro, 
y el pastor que las guardaba 
se llamaba Pedro.

Versión de Jerez de la Frontera, recitada por Rafael Soto Peña (64 a.) a 
Eva Ma Corrales García e Inés Soto Pica, enero de 1995.

FUENTES ANTIGUAS: B.N.M., Ms. 4154, Jardín divino, f. 76 [1604]: “Las ovejas blan
cas /y el prado verde; / y el pastor que las sigue / de amores muere ”, (Alín, Refer. n° II, pp. 
122-123).

REPERTORIOS MODERNOS: Brenan, Copla popular, n° 275, p. 294. Hidalgo, Andalucía, 
p. 70. Machado, CCF, p. 128; CF, p. 49. Manzano, C.Leonés, I, II, n° 614, p. 521. Rodríguez 
Marín, CPE, III, n° 5314. Tomer, n° 130.

690

Me gusta vivi(r) en el campo 
porque me gusta de oír 
por la mañana temprano 
el cante de la perdiz.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 459.

REPERTORIOS MODERNOS: Garrido, Alosno, p. 276. Ruiz, C.Gb. n° 151, p. 144.

691 
a

Manijero, manijero, 
deno(s) usted de mano ya, 
que somos niñas con novio: 
nos tenemos que arreglar.

Versión de Espera, de Mercedes Fernández Aguilar, sin más datos.

PUBLICADA: Garrucho, Espera, p. 82.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 796, Ia.

REPERTORIOS MODERNOS: Murciano, Arcos, p. 323.
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b
Manijero, manijero, 
deno(s) usted de mano ya, 
que somos niñas con novio 
y nos tenemos que peinar.

Versión de Espera, de Ana Campón Bautista, sin más datos.

PUBLICADA: Garrucho, Espera, p. 82.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 796, 2a.

692

¡Quién tuviera una casita 
en la falda de la loma, 
una huerta chiquitita, 
una bandá de palomas 
y una niña muy bonita!

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 458.

693

Si este manijero mío 
tuviera una hija escardando, 
ya le habría dado al sol 
dos horitas de adelanto.

Versión de Espera, de Mercedes Fernández Aguilar), sin más datos.

PUBLICADA: Garrucho, Espera, p. 82.

694

Si te duele la mano 
del eralillo, 
a mí también me duele 
del escardillo80.
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Versión de Espera de Ana Campón Bautista, sin más datos. 

PUBLICADA: Garrucho, Espera, p. 83.

695

Todas las mañanitas 
voy a la orilla del río 
a coger la hierbabuena 
que está llena de rocío, 
que de rocío está llena.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 480.

9.5. CAUTIVOS Y PRESOS

696 
a

¿De qué le sirve al cautivo 
tener cadenas de plata 
y grillos de oro fino, 
si la libertad le falta?

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 353.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 73.

80 Ante las quejas de los segadores por la dureza de su trabajo, una novia burlona le responde: “Si 
te duele la maro /de la manada, /a mi me duele el culo /de estar sentada". (Fraile, Cañe. Trad. 
Madrid, n° 265).
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b
¿De qué le sirve al cautivo 
tener los grillos de plata 
y caenas de oro fino, 
si la libertad le falta?

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 3756. Garrido. Alosno, p. 197. Machado, 
CF, p. 147. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 7707. Trapero, Canarias, p. 123.

697

Los suspiros de un cautivo 
no pueden llegar a España, 
porque está la mar por medio 
y se ahogan en el agua.

Versión de Tarifa, cantada por Ma Luisa Díaz Pérez 
(84 a.) a María Luz Vegara Jiménez en 1986.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb., n° 161, p. 145. Ruiz, Improvisación, p. 469.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 4349. Fernán Caballero, CPPA, 
p. 134. Manzano, C.Leonés, I, I, n° 29a, p. 232; I, II, n° 288, p. 76. Rodríguez Marín, CPE, 
IV, n° 7801.

698

Preso le llevan al moro 
por retorcíos cordeles, 
por haber dicho a una mora:
-Más bonita que el sol eres-.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 89.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb., n° 83, p. 137 .Ruiz, Improvisación, p. 470.

REPERTORIOS MODERNOS: Trapero, Canarias, p. 79.
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699

Tenía mi calabozo 
una ventanilla al mar, 
donde yo me entretenía 
en ver los barcos pasar.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 474.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 7726.

700

Veinticinco calabozos 
tiene la cárcel de Utrera, 
veinticuatro llevo andados 
y el más oscuro me queda.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 110.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n°3792. Hidalgo, Andalucía, p. 126. 
Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 7737.

9.6. OTROS

701

Negrito era el toro 
que a Ponce mató, 
y a voces llamaba:
-¡Cristina de mi corazón!-

Versión de Jerez de la Frontera, recitada por Rafael Soto Peña (64 a.) a 
Eva Ma Corrales García e Inés Soto Pica, enero de 1995.
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702

Sal, niña, a comprarle, 
que el pescadero se va, 
que traigo la pesca más fresquita 
que se ha pescado en el mar.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb., n° 93, p. 138.

10. RELIGIOSAS

703

Alguien dijo que las rubias 
valen más que las morenas; 
por lo visto quien lo dijo 
olvidó a la Macarena.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 446.

704

-¿Dónde vas, golondrinita, 
con el pico tan sereno?
-Voy a quitarle los clavos 
a Jesús el Nazareno81.

81 Sobre la creencia popular de que las golondrinas quitaron los clavos a Cristo, Vid. Fraile, “La golon
drina en el cancionero madrileño”, Revista de Folklore, 167 (1994) pp. 166-170. En Fernán Caballero, 
encontramos el mismo motivo en un texto diferente : “Las golondrinas / le quitaron a Cristo / tres 
mil espinas ”, CPPA, p. 249
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Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 447.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6529.

705

La Virgen de la Luz tiene 
media luna y dos estrellas 
y los ángeles del cielo 
son los que moran en ella.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb., n° 6, p.129.

706

La Virgen de la Luz tiene 
en el Palmar una ermita 
y todos los años viene 
a Tarifa de visita.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 452.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 57. Ruiz, C. Gb., n° 15, p. 130.

707

Quisiera que mi garganta 
sea cría de ruiseñores, 
para cantarle a la Virgen 
que es la reina de las flores.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 445.

708

Tarifa tiene por gala 
a la Virgen de la Luz,
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que tié su casa sagrada 
en el Palmar de la Luz, 
dando vista a la cañada.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 444.

PUBLICADA: De Vicente, El chacarrá, p. 58. Ruiz, C. Gb., nOs 4 y 19, p. 129. Ruiz, Impro
visación, p. 468.

709

Tarifa tiene una calle 
que es la calle de la Luz 
donde está nuestra patrona 
que es la Virgen de la Luz.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 450.

710

Te quiero porque te quiero, 
porque me sale del alma; 
Virgencita de la Luz, 
eres mi mejor consuelo 
con tu gracia y tu virtud.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 451.

711

Todas las tarifeñitas 
tiene(n) en el pecho una “u”, 
porque por patrona tienen 
a la Virgen de la Luz.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, nu 443.

REPERTORIOS MODERNOS: De Vicente, El chacarrá, p. 59. Ruiz, C.Gb., n° 5, p. 129.
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11. DE NAVIDAD

712 
a

A esta casa hemos entrao 
veinticinco en cuadrilla; 
si quieres que te cantemos, 
saca veinticinco sillas.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: nOs 817, Ia; 822,1a.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 1910. Baltanás, Encinasola, n° 
73. Brenan, Copla popular, n° 686, p. 419. Carrizo, Jujuy, n° 3074. Fernán Caballero, CPPA, 
p. 187. Fraile, Cañe. Trad. Madrid, n°s 90, 109 y 118. García Matos, Madrid, I, n° 8, II, n° 
235. Gil, La Rioja, n° 5. Seguí, Valencia, pp. 619, 804, 811, 818 y 821. Tejero, Avila, p. 352. 
Torralba, Cuenca, nOs 5 y 6.1.

b
¡Ay, veinticinco en cuadrilla 
y a tu puerta hemos llegado, 
veinticinco en cuadrilla, 
si quieres que te cantemos, 
saca veinticinco sillas!
¡Ay, a tu puerta hemos llegado!

Versión de Alcalá de los Gazules, cantada por Antonia López 
Escamilla (56 a.) a Ana Gutiérrez Fernández y Ramón Bache 

Bernal en enero de 1991.

713

¿De quién es ‘ta casa grande 
toda pintada de azul?
Será de Pepe Luis, 
Dios le dé mucha salud.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.
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714

El aguilando que pido, 
señora recién casada: 
del cochino que has matado, 
dame la mejor tajada.

Versión de San Femando, cantada por Teresa Prada Delgado (80 a.) a 
Rosario Garófano Fernández y Silvia García Cruz en 1995.

REPERTORIOS MODERNOS: Flores, Fuentes de Andalucía , A. 45, p. 148.

715

El niño Dios se ha perdió, 
por el mundo no aparece, 
viene en un barco de trigo 
que nos mandan los ingleses.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

716

En el portal de Belén 
han entrao los ratones 
y al pobre de San José 
le han rolo los calzones.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: nüs 815,2a; 998a, Ia.

REPERTORIOS MODERNOS: Gil, La Rioja, n° 20. Murciano, Arcos, pp. 67-68. Seguí, 
Valencia, p. 806.

717

En el portal de Belén 
gitanillos han entrado 
y al Niño que está en la cuna 
los pañales le han robado.
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Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: nOs 766; 998a, 4a; 998b, Ia; 1020a, 6a.
REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n°s 4776 y 4840. Coluccio, F.Inf., 
p. 20. De Torres, Jaén, p. 501. García Matos, Madrid, I, n° 47.D. Gil, La Rioja, n° 19. Mur
ciano, Arcos, p. 68. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6494. Seguí, Valencia, p. 809. Torralba, 
Cuenca, n° 22.

718

Esta noche voy a ver 
al mejor de los nacíos 
en el portal de Belén.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Luis Monje Vargas 
(25 a.) a Ma Jesús Ruiz en marzo de 1986.

719

La Virgen hizo una sopa 
y no le ha echao tomate 
y San José le responde: 
-¡Si la pruebo, que me matenl-

Versión de Barbate cantada por Ana Ma Astorga Pérez (62 a.) a 
Ana Ma Astorga en diciembre de 1999.

720

La Virgen se está peinando 
entre cortina(s) y cortinas, 
los cabellos son de oro, 
los peines de plata fina82.

82 Vuelta a lo divino de un gesto erótico por antonomasia en la tradición: se peinan las adúlteras y seduc
toras del romancero: Alba Niña, Landarico, Celinosy la adúltera, etc. Y también se peinan las mujeres 
en la lírica: “Por un pajecillo / del corregidor /peiné yo, mi madre, / mis cabellos hoy " (Alín, Cañe. 
Trad., n° 793), “Peynarme quiero yo, madre, /porque sé / que a mis amores veré ’’ (Frenk, Corpus, 
n 0 277). Véase sobre este tema N. Vázquez, “Un motivo para hablar de Michelle Débax: ‘peino 
mis cabellos’ o la estrategia del engaño”, en Los trigos ya van en flores. Studia in honorem Michelle 
Débax, París, Université de Toulouse Le-Mirail, 2001, pp. 195-212. Otros casos: n°s 1006, 1007.
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Versión de Arcos de la Frontera, cantada por José Ma Capote (39 a.) y 
Josefa Benot (78 a.) a V. Atero y P. Piñero en enero de 1983.

PUBLICADA: Piñero y Atero, Romancerillo de Arcos, p. 159.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n°s 1006, Ia; 1007, Ia.

REPERTORIOS MODERNOS: Murciano, Arcos, p. 76. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 
6449.

721

La Virgen se fue a parir 
debajo un verde laurel 
y las hojas se caían 
por ver al Niño nacer83.

83 Volvemos a encontrar, como en el caso anterior, el uso de la imaginería amorosa de la lírica tradicional 
a lo divino: en este caso el locus amoenus. El vergel, lugar tópico del encuentro de amor, - "Dentro 
en el vergel, / moriré... " (Frenk, Corpus, n° 308B)- sirve ahora de marco al parto de la Virgen. En 
nuestro cancionero tenemos otros ejemplos del motivo en su sentido erótico original: “Debajo de la 
hoja /de la verbena... “ (n° 780). Otros ejemplos: nOs 929, 937, 996, 1006.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Murciano, Arcos, p. TI. Torralba, Cuenca, n° 31.i.

722

La Virgen y San José 
fueron a pasar el río 
y en un canasto de flores 
llevan al Niño metió.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: nOs 764; 1017a, 2a.
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123

Los aguilandos pedimos 
y aunque sea con pan casero, 
nosotros somos gañanes, 
gazpacho es lo que queremos.

Versión de Tarifa, cantada por Manuel Caballero, sin más datos. 

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n°s 820a, Ia; 820b, Ia.

724

Los pastores en la iglesia 
tienen su mejor altar; 
ellos fueron los primeros 
que al Niño fuero(n) a adorar.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

725

Madroños al niño, 
no lo adores más, 
que tú vas mañana 
por la madrugá.

Versión de Jerez de la Frontera cantada por Eduarda Monje (43 
a.) a Ma Jesús Ruiz en marzo de 1986.

726

¡Mira qué niño!, 
¡ay, qué bonito! 
Su madre le está lavando 
los pañalitos.

Versión de Barbate cantada por Antonia Sánchez Mera (65 a.) a 
Ana Ma Astorga Pérez en diciembre de 1999.
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727

San José era carpintero 
y el Niño carpinteaba, 
y los ángeles del cielo 
con las virutas jugaban.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

728

-San José, toma este niño 
mientras que enciendo candela- 
Y San José le responde:
-Quien lo parió que lo tenga.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 1010, 2a.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 177. Murciano, Arcos, p. 75. Torralba, 
Cuenca, n° 14. III.

729

Todos le llevan al Niño, 
yo también le llevaré 
una torta de manteca 
y un pastel de rica miel.

Versión de Espera, cantada por Gabriela Ramírez Pérez, sin más datos.

PUBLICADA: Garrucho, Espera, p. 73.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6489. Torralba, Cuenca, 
n° 13. I
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12. VARIAS

730

A Facinas llegué tarde 
y me quisieron prender 
un hombre con muchas llaves; 
yo le dije: -Mire usted, 
Facinas tiene su alcalde.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 468.

731

Al cementerio subí 
a ver los muertos que había, 
había más de trescientos 
con la cabeza partía.

Versión de Espera de Mercedes Fernández Aguilar, sin más datos.

PUBLICADA: Carrucho, Espera, p. 84.

732

Antonia, Polonia, Elvira, 
Julia, Petra, Mariana, 
Teresa, María, Joaquina, 
Isabel, Casilda y Ana, 
Chana, Pepa y Angelina84.

84 La agrupación, de frutos, árboles, nombres, etc., es muy frecuente en la poesía popular de todas las 
regiones españolas (nOs. 733 y 739).

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 248.
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733

Campana, salero, garza, 
campana, veló, veló;
flor de Murcia, Puerto blanco, 
Puerto, veló, blancaflor.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 482.

734

Cinco, una chica, 
diez, una gorda, 
quince, tres chicas, 
veinte, dos gordas.

Versión de Jerez de la Frontera, recitada por Rafael Soto Peña (64 a.)
a Eva Ma Corrales García e Inés Soto Pica, enero de 1995.

735

La lechuga en el bazar 
todos lo(s) años aparece; 
la vergüenza de los niños 
se ha perdido y no aparece.

Versión de Espera de Mercedes Fernández Aguilar, sin más datos.

PUBLICADA: Carrucho, p. 80.

736

No sé lo que tiene, madre, 
para mí la ropa negra;
que a todo el mundo entristece 
y a mí solito me alegra.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 479.
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737

Por los montes más rumbosos 
que tiene mi Andalucía 
mataron al mejor mozo, 
tan sólo porque decía: 
- ¡Viva los cuerpos garbosos!

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb. n° 13, p. 130.

738

¡Quién estuviera tal alta 
como la estrella del norte, 
supiera lo que pasara 
en la Zarzuela esta noche!

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 469.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, III, n° 3520.

739

Soy de roble, palma y pino, 
cerezo, almendro y nogal, 
caña, carrasca y olivo, 
lantisco, chopo y peral: 
doce árboles te digo.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 483.

REPERTORIOS MODERNOS: Manzano, C.Leonés, I, L n° 42, p. 247. Seguí, Valencia, 
p. 666.

740

Todas las flores del año 
las cautiva el mes de enero;
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en llegando abril y mayo, 
salen de su cautiverio85.

85 La estación de amor tiene en la lírica tradicional un mes esencial que es mayo, de forma habitual en 
relación con abril: “Entra mayo y sale abril / ¡tan garridico le vi venir! / Entra mayo con sus flores / 
sale abril con sus amores... " (Alín, Canc.Tradic., n° 70). La tradición oral se acomoda al calendario, 
como demuestra ésta y las coplas que siguen: la n° 744a hace alusión a las Cruces de mayo, celebración 
del “descubrimiento” de la Cruz que sirve de pretexto también para la fiesta y el encuentro amoroso; 
la 744b al carnaval; la 745 a la fertilidad de la tierra. Otro ejemplo en esta colección: n°s 790.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n° 147, p. 143.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 4591. Rodríguez Marín, CPE,
IV, n° 8132.

741

Tres días tiene el año 
que relucen como el sol: 
Corpus Cristi, Jueves Santo 
y el día de la Asunción.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 4601. Garrido, Alosno, p. 154. 
Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 7454. Ruiz, C.Gb., n° 148, p. 144.

742

Una loba me ha tenido, 
la compaña que he tenido: 
los galápagos y topos. 
Por una mala avenida 
fue descubrido.

Versión de Alcalá de los Gazules, recitada por Rosalía Ortega Ríos 
(61 a.) a Soledad Bonet en julio de 1985.
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743

Una, una y dos son cuatro, 
para diez me faltan seis 
y para catorce, cuatro 
y dos para dieciséis, 
ocho para veinticuatro.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 484.

744 
a

Ya llegó la Cruz de mayo, 
la feria de las mujeres, 
y la que no tenga novio 
que espere al año que viene.

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 472.

REPERTORIOS MODERNOS: Ruiz, Improvisación, p. 468.

b
Ya viene el camavalito, 
la juerga de las mujeres, 
y la que no tenga novio 
que espere al año que viene.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Remedios Perdigones 
(82 a.) a Ma del Mar Erdozain en enero de 1991.

REPERTORIOS MODERNOS: Baltanás, Encinasola, n°s 52 y 53. Benítez, Málaga, p. 99. 
De Torres, Jaén, p. 217. Durán, Aznalcázar, p. 175. García Matos, Madrid, I, n° 206. Gil, 
Extremadura, II, p. 551. Jiménez, Doña Mencía, n° 486.
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745

Ya viene mayo 
por esas cañadas, 
repartiendo trigo 
y también cebada.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: García Matos, Madrid, II, n° 331. Torralba, Cuenca, n° 107.

746

Yo me asomé a la muralla 
y le dije al murallero: 
-¿Para qué tanta muralla, 
si yo voy por donde quiero?

Versión de Tarifa, sin datos. Tizón, n° 478.





B. CANCIONES





1. MONOESTRÓFICAS CON ESTRIBILLO
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PROFANAS

747

AGUA MENUDITA LLUEVE

Agua menudita llueve 
y chorrea los canales; 
abridme la puerta, niña, 
si no quieres que me cale.

Pero sí la subiré 
pero no la bajaré 
por encima de las rosas. 
Morenita es mi dama, 
pero graciosa.
Morenita es mi dama, 
yo así la quiero;
porque los morenitos 
tienen salero.
Súbela, sube 
la perita en el árbol 
que se madure:

Versión de Rota, cantada por Manuela Castellano Lanzarote (85 a.) a 
Pedro P. Santamaría Curtido en diciembre de 1997.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Estribillo: n°s: 801a, 807a, 807b, 807c, 809a.

FUENTES ANTIGUAS: M. Madrid, Fiestas reales, I, p. 37 [1589]: “Abreme, casada, por 
tu fe; /llueve menudico, y mojomé”. (Frenk, Corpus, n°. 341). M. Toledano, Minerva sacra, 
p. 181 [1616]: “Abreme, la esposa querida, / abremé, / que es de noche y dame el rocío, / y 
mojomé". (Frenk, Corpus, n° 341; Alín, Cañe. Trad. n° 920)'.

1 Rodríguez Marín relaciona también esta copla con otra que aparece en el Tesoro de Covarrubias, s.v. 
coger: "Dame acogida en tu hato, / pastora, que Dios te duela: / cata que el monte yela". (CPE, II, p.
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REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 90. Diez de Revenga, Murcia, 
n° 358, p. 163. Escribano, C.Granadino, n° 11. Fraile, Cañe. Trad. Madrid, n° 232. Garrido, 
Alosno, p. 257. Gil, La Rioja, n° 201. González, Almería, n° 11. Machado, CF, p. 80. Magis, 
España, México, Argentina, n° 1631. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 2915. Tejero, Ávila, pp. 

62, 328, 352.

748

AL AIRE SÍ

Como quieres que tenga 
la cara blanca, 
siendo carbonerito 
de Salamanca.

Al aire sí, 
al aire, no, 
los pajarillas cantan 
en los árboles, 
cantaban y decían: 
lerén, lerén, lerén.

Versión de San Femando, cantada por Emilia Moreno Castro (47 a.) a Ma 
del Rosario Garófano y Silvia García Cruz, en 1995.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 3583. Baltanás, Encinasola, n. 23. 
Benítez, Málaga, p. 117. Gil, La Rioja, n°. 145. Jiménez, Doña Mencía, n° 572. Magis, Es
paña, México, Argentina, n° 1196. Manzano, C.Leonés, 1, II, n° 517, p. 346; n° 576, p. 442. 
Tejero, Ávila, pp. 159, 175, 277, 328.

749

¡AY, AMOR, AY, AMANTE!

Tírame los botines 
por la ventana 
que me voy por los bueyes 
a la besana.

400). Este cantarcillo ya se documentaba en 1554 en el Cancionero de Jorge de Montemayor. (Frenk, 
Corpus, n° 989; Alín, Cañe. Trad. n° 365).
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¡Ay, amor, 
ay, amor, ay, amante! 
¡Ay, amor, 
que no puedo olvidarte! 
¡Ay, amor, 
matita de romero!
¡Ay, amor, 
que olvidarte no puedo!
Con el bí se toca el violín, 
con el bo se toca el violón. 
Y esta es la tonadilla 
del bío, bío, bon, 
pon, porropón, pon.

Versión de Paterna de Rivera, cantada por Manuela 
González (65 a.) en diciembre de 1989 a Juana Causín e 

Isabel Morales.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n“ 808a y 808b, Ia; 808c y 808d, 2a. Estribillo: ns. 780a, 
780b.

REPERTORIOS MODERNOS: Estribillo: Alonso Cortés, Castilla, n. 453. Baltanás, Encina- 
sola, n. 44. Murciano, Arcos, pp. 303-304. Torner, n. 23.

750

CATAPÚN, CATAPÚN

Ya no me alegran a mí 
las aceitunillas pasas, 
que lo que alegra a mí 
son las vereas de tu casa.

Catapún, catapún, 
me lo tienes que dar, 
lo que cogen los perros 
cuando van a cazar.

Versión de El Puerto de Santa María, cantada por Aurea Domínguez 
Pozuelo (65 a.). Recogida en enero de 1995 por Ignacio Díaz y

Begoña Agustín.
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751

DATE LA VUELTA, NIÑA

Me casé con un viejo 
por las monedas; 
las monedas se acaban 
y el viejo queda.

Date la vuelta, niña, 
date la vuelta, 
que quiero verte el forro 
de la chaqueta.

Versión de Alcalá de los Gazules, cantada por Joaquina 
Sanjuán Jiménez (73 a.) a Ana Ma Gomar y Ma del Mar 

Marín en diciembre de 1994.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 879, 2a

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla. n° 2949. Fernán Caballero, CPPA, p. 
122. Jiménez, Doña Mencia, n° 174. Magis, España, México, Argentina, n° 85-87. Manzano, 
C. Leonés, I, I, n° 281, p. 600. Pedresa, Liébana, p. 52. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6296. 
Estribillo: Alonso Cortés, Castilla, n. 2026. Benítez, Málaga, p. 121. De Torres, Jaén, p. 279. 
Gil, La Rioja, n. 161. Pedrosa, Liébana, p. 37.

752

MI NIÑA ES MÁS BONITA

Mi niña es más bonita 
que los reales de a ocho, 
dulce como el caramelo 
y tierna como un bizcocho.

Duérmete y calla, 
duérmete y calla; 
no le des a tu abuelo 
tanta batalla.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Francisco 
González Fernández (59 a.) a Rebeca de Caso Parra en 

diciembre de 2001.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n°. 54.



369

REPERTORIOS MODERNOS: Estribillo: Benítez, Málaga, p. 92. Escribano, C.Granadino, 
n° 787. Rodríguez Marín, CPE, I, n° 40. Trapero, Canarias, p. 64.

753

MIRALA ROSITA

Cómo sé que te gustan 
las aceitunas, 
por debajo la puerta 
te meto una.

Miralá rosita, 
mírala bien, 
la ventana chiquita, 
rosita de la mar, 
de la mar rosita.

Versión de San Femando, cantada por Mercedes Torrejón 
Lobato (61 a.). Recogida en enero de 1990 por Pilar Sánchez 

Marchena y Ma Paz Aragón.

REPERTORIOS MODERNOS: Seguí, Valencia, pp. 630 y 666.

754

PUES DAME LA ROPA

La aceituna en el olivo 
si no se coge se pasa, 
lo mismo te pasa a ti, 
mocita, si no te casas.

-Pues dame la ropa,
-Pues no te la doy,
-Si no me la das, 
mira que me voy.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Carlota Romero 
López (59 a.) a María Romero Ruiz en enero de 1991.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n°. 954, Ia
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REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, pp. 147 y 148. Brenan, Copla popular, n° 
549, p. 371. Diez de Revenga, Murcia, nu548,p. 210. Escribano, C. Granadino, n° 137. Fraile, 
Cañe. Trad. Madrid, n° 287. García Matos, Cáceres, n° 149. González, Almería, n° 110. Ji
ménez, Doña Mencia, n° 352. Magis, España, México, Argentina, n° 1731. Rodríguez Marín, 
CPE, IV, n° 6265. Seguí, Valencia, p. 641. Tejero, Avila, p. 365. Torralba, Cuenca, n° 275.

755

TENDED LA BARCA, TENDEDLA 
a

Tendé la barca, tendedla, 
tendedla sobre la arena 
y los valencianitos 
venid por ella, 
que se la lleva el río, 
que se la lleva.
La barca se ha ‘negao, 
el barquerito con ella. 
Tírame los cordeles 
María Manuela, 
tírame los cordeles, 
que son de seda.

Y una vieja y un viejo 
dormían juntos, 
porque les daba miedo 
de los difuntos.

Versión de Chiclana de la Frontera, cantada por María Guerrero 
(65 a.), Rafael Aragón (70 a.) y Carmen Guerrero (57 a.) a Isabel 

Morales y Juana Causín en diciembre de 1989.

REPERTORIOS MODERNOS: Así canta nuestra tierra, p. 96. CD III, Tema 3. García Matos, 
Madrid, II, n° 382. Magis, España, México, Argentina, nos 1568 y 1668. Estribillo: De Torres, 
Jaén, p. 314. Jiménez, Doña Mencia, Juego B, p. 19. Murciano, Arcos, pp. 291-292.

b
A la orilla de un río 

llora un cabrero, 
que se le ha muerto un chivo 
de los primeros.
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Tended la barca, tendedla, 
tendedla sobre la arena, 
y los marineritos 
venid por ella, 
que se la lleva el agua, 
que se la lleva.
La barca ya se ha anegado 
y el barquerito con ella. 
Tira de los cordeles, 
madame bella, 
tira de los cordeles 
que son de seda.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por José Ma Capote (39 a.) 
a Virtudes Atero y Pedro Piñero en enero de 1983.

PUBLICADA: Piñero, Con agua de toronjil, pp. 50-51.
COINCIDENCIAS TEXTUALES: nos756a; 756b; 963, Ia.
REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 2519. García Matos, Cáceres, 
n° 148. Gil, Extremadura, I, p. 70. Tejero, Avila, p. 279.

756

TIN, TÍN, BORDÓN 
a

A la orilla de un río 
llora un cabrero, 

Tin, tirirín, tin, tin, 
que se le ha muerto un chivo 
de los primeros.

Tin, tirirín, tin, tin, 
bordón, bordón, 
moliné, moliné, 
¡Ay, fortuné!
Que tiburín, que tiburón, 
Tururún, tun, tun, 
tararán, tan, tan.
A la rueda del molino, 
moliner.
¡Ay, fortuné!
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Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Soledad Gil Benot (56 a.) 
en noviembre de 1982 a Virtudes Atero y Pedro Piñero.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n“. 755b; 963, Ia. Estribillo: nA 776:779; 961; 988. 

REPERTORIOS MODERNOS: De Torres, Jaén, p. 541. Murciano, Arcos, p. 310.

b
Y a la orilla de un río 

llora un cabrero, 
Tin, tin, tin, tin, tin. 

que se le ha muerto un chivo 
de los primeros.

Tin, tin, tin, tin, tin. 
Moliné, moliné, 
cordón, cordón, 
fardón, fardón, 
¡ay moliné!
Turrún, tutún, 
tarrán tantan. 
A la rueda 
del molino de moler. 
¡Ay, fortuné!

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por José Ma Capote (39 a.) a 
Virtudes Atero y Pedro Piñero en enero de 1983.

PUBLICADA: Pinero, Con agua de toronjil, pp. 50-51.

757

TURUNTUNTÚN, FUEGO

Por la calle abajito 
Turuntuntún, 
cebolla, pan y atún, 

van dos ratones;
fuego, fuego, 
fuego y más fuego 

uno se va mirando 
turuntuntún,
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cebolla, pan y atún, 
los sabañones.

fuego, fuego, 
fuego y más fuego

Versión de Tarifa, cantada por Juana González Ortiz (70 a.) a 
Francisco Vegara y Carmen Tizón en agosto de 1979.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 804a, 4a.

758

UN VIEJO CAGÓN

Por entrar en la tuya posada, 
por entrar en el tuyo mesón, 
por gozar de tu amor Catalina, 
por gozar de tu amor Concepción.

Tin, tin, Catalina, 
tin, tin, Concepción, 
que a la puerta llama 
un viejo cagón2.

2 Hay una versión mixta, en prosa y verso, en la que se va repitiendo la estrofa y el estribillo en un 
diálogo entre el viejo y la mujer.

Por entrar en la tuya posada, 
por entrar en el tuyo mesón, 
por gozar de tu amor Catalina, 
por gozar de tu amor Concepción.

Tin, tin, Catalina, 
tin, tin, Concepción, 
que a la puerta llama 
un viejo cagón.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Rocío Ruiz Machado 
(22 a.) en diciembre de 1990 a María Romero Ruiz.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n°. 1018, Ia. Estribillo: n°. 1018.

REPERTORIOS MODERNOS: Así canta nuestra tierra, p. 140, CD. V. Tema 15. Murciano, 
Arcos, pp. 283-284.



374

759

UNA TEJA TE QUITO

Ya se van los quintos, madre, 
ya se va mi corazón, 
ya se va quien me tiraba 
chinitas a mi balcón.

Una teja te quito, 
otra te pongo, 
para que sepan, niña, 
que tienes novio.

Versión de Chiclana de la Frontera, cantada por Maribel Gómez Noreña 
(31 a.) a Juana Causín y Isabel Morales en diciembre de 1989.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: nos 678; 960b, 2a; 962, 2a. Estribillo: n°. 975. 2°. 

REPERTORIOS MODERNOS: Baltanás, Encinasola, n°. 1.

-Tin, tín. -¿Quién es? -El viejo. -¿Qué quiere el viejo? -Entrar un poquito, calorcito, porque hace 
mucho frío. -Lo voy a dejar en la casapuerta, pero ya se acabó, ¡eh!

Por entrar...
-Tín, tín. -¿Quién es? -El viejo. -¿Otra vez el viejo? ¿Qué quiere el viejo? -Hacer pipí. -¡Por Dios! 

¿No podría haberlo hecho usted en la calle? -Hace mucho frío. -En el patio nada más.
Por entrar...
-Tin, tín. -¿Quién es? -El viejo. -¿Otra vez el viejo? ¿Qué quiere el viejo? -Entrar en la alcoba contigo. 

-¿Hasta la alcoba vas a llegar? Te voy a dejar en la salita. -Vale.
Por entrar...
-Tin, tin. -¿Quién es? -El viejo. -¿Otra vez el viejo? ¿Qué quiere el viejo? -Meterme un poquito en la 

cama que tengo mucho frío -Yo te voy a dejar debajo de la cama.
Por entrar...
-Tin, tin. -¿Quién es? -El viejo. -¿Otra vez el viejo? ¿Qué quiere el viejo? -El viejo quiere hacer el 

amor. -De hacer el amor nada. Te voy a dejar encima del cobertor y con eso te vas a conformar.
Por entrar...
-Tin, tín. -¿Quién es? -El viejo. -¿Otra vez el viejo? ¿Qué quiere el viejo? -Ya que no me dejas hacer el 

amor, por lo menos acurrúcame -No, no. Te voy a dejar debajo del cobertor pero sin tocarme, ¿vale?...” 
La informante no recordaba más. Concluyó: “Asi sigue hasta el que el viejo consigue su propósito". 
(Versión de Jerez, de Ana Caballero González (47 a.), Rosario Huerta (36 a.) y Ana Bueno García (57 
a.) a Miguel Peña y Mercedes Gutiérrez en enero de 1990).
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760

YO NO SOY MARINERO

De los tres marineros 
que van al río 
y el de la toca blanca 
es mi marío.

Yo no soy marinero, 
yo no;
yo no soy cardenal 
del amor.
Yo no soy marinero, 
que si lo fuera, 
yo cogiera los remos 
y a mi morena.

Versión de Tarifa, cantada por Juana González Ortiz (70 a.) a 
Francisco Vegara y Carmen Tizón en agosto de 1979.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb., n. 43, p. 117.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n. 4675.

RELIGIOSAS Y NAVIDEÑAS

761

AL NIÑO DIOS LE HAN REGALADO

Al Niño Dios le han regalado 
una jaulita de alambre, 
y dentro de la jaulita 
un canario que le cante.
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Los ángeles suben, 
los ángeles bajan, 
los ángeles suben 
al trono celestial.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Ma Jesús Ruiz 
(39 a.) a Virtudes Atero en febrero de 2002.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Estribillo: n°. 819b.

REPERTORIOS MODERNOS: Así canta nuestra tierra, p. 171, CD. VIL Tema 12. Garrido, 
Alosna, p. 299. Murciano, Arcos, p. 83.

762

EL NIÑO DIOS HA NACIO

El Niño Dios ha nació 
en medio la calle Nueva, 
entre un montón de tomillo 
y matitas hierbabuena.

Venid, gitanos, 
venid cantando 
y traerle ropita al niño 
que tiene frío, 
‘ta tiritando.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Pilar Romero 
(75 a.) a Ma Jesús Ruiz en marzo de 1986.

763

EL NIÑO DIOS PESCANDO

El niño Dios se ha perdido, 
por el mundo no aparece; 
iremo(s) a buscarlo al río 
que estará cogiendo peces.

Peces coge el niño, 
peces cogerá
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y el que no lo coja 
dichoso será.

Versión de Algeciras, cantada por Francisca Rivera Vallejo (40 a.) a 
Francisco Vegara, Karl Heisel y Carmen Tizón en octubre de 1985.

REPERTORIOS MODERNOS: De Torres, Jaén, p. 465. Fernán Caballero, CPPA, p. 281. 
Murciano, Arcos, p. 102. Pedrosa, Liébana, pp. 127 y 129.

764

EL NIÑO EN EL CANASTO

La Virgen y San José 
iban pasando un río 
y en un canasto de flores 
llevan al niño metió.

¡Y ay qué tumillito, 
y ay qué tumillá!
¡Ay que hermoso niño 
que está en el portal!

Versión de Ubrique, cantada por Vicenta Carrasco Salas (62 a.) 
a Teresa Pérez Carrasco en diciembre de 1998.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n°s. 722; 1017a, 2a. Estribillo: n°. 773.

FUENTES ANTIGUAS: Estribillo: Correas, Arte, p. 446 [1625]: ¡Qué tomillejo, /qué tomi- 
llar! /¡qué tomillejo / tan malo de arrancar!. (Alín, Cañe. Trad., n°. 1075; Frenk, Corpus, 
n°.1106).
REPERTORIOS MODERNOS: Estribillo: Gil, La Rioja, n°. 2. Rodríguez Marín, CPE, IV, 
n°. 6499. Seguí, Valencia, p. 766. Torralba, Cuenca, nos. 24, 472.

765

EL NIÑO ESTÁ EN EL PESEBRE

El niño está en el pesebre 
jugando con las pajitas, 
de dos que había mayores 

ha hecho una crucecita.
¡Ay, Manolín,
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Monolito querido!
¡Ay, qué boni, 
qué bonito que estás! 
¡No, no, no llores, 
no, no, calla, ea, 
deja ya de suspirar!

Versión de Villamartín, cantada por Ana Soto Borrego (45 a.) a Ana 
Padilla, Josefina Quintana y Inmaculada Escolar en noviembre de 1989.

REPERTORIOS MODERNOS: Gil, La Rioja, nos. 314 y 341.

766

EL NIÑO Y LOS GITANOS

En el portal de Belén 
gitanitos han entrado, 
y al niño que está en la cuna, 
los pañales le han quitado.

Picaros gitanos, 
caras de panderos, 
que al niño de Dios 
le han dejado en cueros.

Versión de Espera, cantada por Gabriela Ramírez Pérez, sin más datos.

PUBLICADA: Carrucho, Espera, p. 73.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: nos. 717; 998a, 4a; 998b, Ia; 1020a, 6a. Estribillo: n. 
1016, 1°.

REPERTORIOS MODERNOS: Fernán Caballero, CPPA, p. 281. Estribillo: Gil, Extremadura, 
p. 104. Murciano, Arcos, p. 68. Rodríguez Marín, CPE, IV n. 6494, nt. 26, p. 170.

767

EN UN PORTALITO OSCURO

En un portalito oscuro, 
lleno de mil telarañas, 
ha nació Jesucristo, 
el redentor de las almas.
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Toca, toca la zambomba, 
menea el acordeón, 
porque dicen que ha nado 
Monolito, redentor.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Isabel Betanzos 
(46 a.) a Alejandra Ramírez Zarzuela en diciembre de 1994.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 166. Carrizo, Salta, n° 12 (72). Fernán 
Caballero, CPPA, p. 278. Murciano, A reos, p. 114. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6463. Seguí, 
Valencia, pp. 766 y 808.

768

LA VIRGEN COMO ES GITANA

La Virgen, como es gitana, 
a los gitanos camela, 
San José, como es celoso, 
se rebela, se rebela.

Pastores, venid, 
pastores, llegad, 
a adorar al niño 
que ha nacido ya.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Manuel Moreno Román 
(33 a.) a Ma Jesús Ruiz en diciembre de 1984.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Estribillo: nos 771; 1017a; 1017b.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 4779. Así canta nuestra tierra, 
p. 204, CD. X. Tema 2. Benítez, Málaga, p. 179. Coluccio, F.Inf, pp. 15, 16, 30 y 33. De 
Torres, Jaén, p. 457. Gil, C.Inf. p. 31. Seguí, Valencia, pp. 784, 791 y 818. Torralba, Cuenca, 
n° 16. Trapero, Canarias, p. 178. Estribillo: Tejero, Avila, p. 357.

769

LA VIRGEN PANADERA

Pastores, si queréis pan 
más blanco que la azucena, 
en el portal de Belén 
la Virgen es panadera.
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San José lo cierne, 
la Virgen lo amasa, 
y el niño de Dios 
lo vende en la plaza.

Versión de Ubrique, cantada por Manola Moreno Morales 
(65 a.) a Teresa Pérez Carrasco en diciembre de 1998.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 169. De Torres, Jaén, p. 467. Murciano, 
Arcos, p. 89. Rodríguez Marín, CPE, IV, n. 6474.

770

NEGRITO, SI VAS POR LEÑA

Negrito, si vas por leña, 
no te acerques al portal, 
porque como eres tan negro, 
el niño se va a asustar.

Vamos, pastores, vamos, 
vamos hacia Belén 
a ver aquel niño, 
la gloria de Belén.

Versión de Ubrique, cantada por Manola Moreno Morales 
(65 a.) a Teresa Pérez Carrasco en diciembre de 1998.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Estribillo: n. 934.

FUENTES ANTIGUAS: Estribillo: Cancionero Sevillano, F. 128v. [1568]: Venid, pastores, 
/ vamos a Belén, / a ver la pastora, / a ver el pastor / donde mana el bien. (Frenk, Corpus, 
n° 1314).

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 173. Murciano, Arcos, p. 93.

771

PARA CALENTAR AL NIÑO

Los pastores de Belén 
todos juntos van por leña 
para calentar al Niño 
que nació en la Nochebuena.
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Pastores, venid, 
pastores, llegad, 
a adorar al niño 
que ha nacido ya.

Versión del Campo de Gibraltar, sin más datos.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Estribillo: nos 768; 1017a; 1017b.

REPERTORIOS MODERNOS: Coluccio, F. Inf, p. 32. Fernán Caballero, CPPA, p. 277. Ro
dríguez Marín, CPE, IV, n° 6487. Seguí, Valencia, p. 774. Torralba, Cuenca, n. 479, p. 383.

772

¡QUÉ DOLOR DE VIRGEN!

La Virgen va caminando 
por una estrecha cañada, 
con la nieve a la rodilla 
de nueve meses ocupada.

¡Qué dolor de Virgen, 
va pisando nieve, 
pudiendo pisar 
rosas y claveles!

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Remedios Perdigones 
(70 a.) a Ma del Mar Erdozain en enero de 1991.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 1007, 7a. Estribillo: n° 1007. 

REPERTORIOS MODERNOS: Murciano, Arcos, p. 80.

773

SAN JOSÉ HIZO UNAS GACHAS

San José hizo unas gachas 
con pipitas de pimiento 
y la Virgen le decía:
-¡Bendito tu entendimiento!

¡Yay qué tumillito
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y ay qué tumillá!
¡Ay que hermoso niño 
que está en el portal!

Versión de Ubrique, cantada por Vicenta Carrasco Salas (62 a.) 
a Teresa Pérez Carrasco en diciembre de 1998.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Estribillo: n° 764.

REPERTORIOS MODERNOS: Seguí, Valencia, p. 766.

774

SAN JOSÉ Y LOS MADROÑOS

La Virgen va caminando 
en la muía de los moños, 
San José iba delante 
dándole al niño madroños.

Madroños le daba, 
madroños cogía, 
de los madroñales 
de Santa María.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Pura Lozano (78 
a.) a Ma del Mar Erdozain en enero de 1991.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n°. 1013, Io.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, pp. 167 y 184. Garrido, Alosno, p. 297. 
Murciano, Arcos, p. 80. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6507.
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PROFANAS

775

A ESOS DOS QUE ESTÁN EN MEDIO

Todas las Marías tienen 
un mirar tan llano, 
que cuando miran a un hombre 
le quitan de vida un año.

A la flor del romero, 
romero verde, 
si el romero se seca 
ya no florece, 
ya no florece, 
ya floreció, 
ya la mata de romero, 
ya se secó.

A esos dos que están en medio, 
uno más alto que otro, 
una parece una reina 
y otro parece un manojo.

A la flor del romero...
A esos dos que están en medio, 

qué parejita que son, 
si la vista no me engaña 
el novio y la novia son.

A la flor del romero...
A los dos que están en medio, 

no tengo nada ni quiero, 
para la de más arriba 
tengo unos ojitos negros.

A la flor del romero...
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Versión de El Puerto de Santa María, cantada por Aurea Domínguez 
Pozuelo (65 a.) a Ignacio Díaz y Begoña Agustín en enero de 1995.

FUENTES ANTIGUAS: Ia estr.: Cancionero de don Pedro de Rojas, f. 1 (BNM. Ms. 3924), 
[1582]: “Los ojos de Ana María / tienen un mirar extraño, /que matan más en un día / que 
la muerte en todo un año". (Alín, Cañe. Trad., n° 550. Alín, Nuevas, n° 52: Con la misma 
referencia, cambia algo los dos últimos versos: “que matan en una hora / más que la muerte 
en un año ’j.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Alonso Cortés, Castilla, n* 1732 y 4350. Fernán Ca
ballero, CPPA, p. 146. Jiménez, Doña Mencia, n° 57. Machado, CF, p. 144. Magis, España, 
México, Argentina, n°2038. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 1242. n° 51, p. 106. Otras referencias 
en Alín, Nuevas, n° 52. Estribillo: Benítez, Málaga, p. 113. Brenan, Copla popular, n05 783
784, pp. 462-463. De Torres, Jaén, p. 253. Flores, Fuentes de Andalucía, A.3.A, pp. 118-119. 
Garrido, Alosno, p. 224. Gil, La Rioja, n° 348. Jiménez, Doña Mencia, Juego B, p. 18 y n° 262. 
Seguí, Valencia, p. 200.

776

A LA ORILLA DEL RÍO DE ALEJANDRÍA

A la orilla del río 
de Alejandría 
paso el tiempo sembrando 
mi fantasía.

Tim, tiridititín, 
moliné, moliné, 
de la vera va, 
del currititin, 
del currititán. 
de la vera, vera bin, 
de la vera, vera ban. 

N la orilla del río 
sembré una palma, 
me salieron tres chorros 
de agua salada.

Tim, tiridititín...
A la orilla del río 

sembré pepinos, 
me salieron tres frailes 
de capuchinos.
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Tim, tiridititín...
A la orilla del río 

sembré un bambú, 
me salieron tres damas 
vestías de azul.

Tim, tiridititín...
A la orilla del río 

sembré una pita, 
me salieron tres rosas 
todas distintas.

Tim, tiridititín...
A la orilla del río 

fueron las bodas, 
llama a los invitados 
con caracolas.

Tim, tiridititín...
A la orilla del río 

de Alejandría 
con el sol y la luna 
me distraía.

Tim, tiridititín...

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Rosa Barroso Ramírez 
(21 a.) a Ma del Mar Moreno en diciembre de 1994.

OTRAS VARIANTES: Nueva estrofa. “A la orilla del río /sembré tres coles, / me salieron 
tres hijos / como tres jlores ”. (Jerez).

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Estribillo: nOs 756a; 756b; 779; 961; 988.

REPERTORIOS MODERNOS: Así canta nuestra tierra, p. 123. CD. IV. Tema 17. Murciano, 
Arcos, pp. 212-213.

777

A TU MADRE LA LLAMAN

A tu madre la llaman 
la tonta boba

Chica morena, 
cuartá, 
repicó y andá.
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porque atranca la puerta 
con siete escobas.

Chica morena...
A tu padre lo llaman 

el señorito
Chica morena...

porque todos los días 
come chorizo.

Chica morena...
A tu madre la llaman 

la señorita
Chica morena...

porque todos los días 
va de visita.

Tras el estribillo, se repiten los versos pares dos veces.

Versión de El Puerto de Santa María, cantada por Juan Antonio 
Sánchez Martín (54 a.) a Esperanza Mirabet, Fabiola Romero, Juana 

Rosado y Rosa Ma Calderón en Febrero de 1990.

778

ADIÓS, MADRE DE MI ALMA

¡Adiós padre y adiós madre, 
y adiós novia si la tengo, 
que me voy a servir al rey 
seis añitos que le debo!

T a los quintos, madre, 
se lo llevan ya 
a! campo del moro 
para pelear.

Y adiós, madre de mi alma, 
tienes el corazón de piedra, 
que teniendo tu dinero 
me dejas ir a la guerra.
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Va los quintos, madre...
Y adiós, madre de mi alma, 

yo no me quisiera ir, 
porque dejo en esta calle 
la flor de mi jardín1.

Y a los quintos, madre...

Versión de Paterna de la Rivera, cantada por María Torres 
Pérez (68 a.) a Soledad Bonet en agosto de 1985.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 3a estr.: nOs681; 814a. 4a: 814b. 2a: Estribillo: nOs 814a; 
814b.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Alonso Cortés, Castilla, n° 3560. Benítez, Málaga, p. 
130. Fraile, Cañe. Trad. Madrid, n° 122. Magis, España, México, Argentina, n° 1149. Rodríguez 
Marín, CPE, II, n° 3403. Seguí, Valencia, pp. 303 y 628. Estribillo: Manzano, C. Leonés, II, 
II, n°s 1136a, 1136b, pp. 474-475.

En esta canción se recogen muchos lugares comunes de la lírica popular de las milicias. El sistema de 
quintas obligatorio se instaura en España en 1800, sustituyendo a las llamadas levas forzosas que se 
reclutaban entre vagos, mendigos y marginados en general. El ejercito pasa a ser propiedad del rey, al que 
se destinaba la quinta parte de lo conquistado en las acciones bélicas. A los soldados que iban a cumplir 
este servicio se les denominó los quintos del Rey, lo que dio lugar a que entre el pueblo se llamara al 
servicio militar servir al Rey, como aparece en el v. 3 de la Ia estr. Más interesante resulta la segunda 
estrofa. En ella se hace referencia a la llamada cuota de redención en metálico. Aunque el sistema de 
quintas pretendía que el servicio militar fuera obligatorio e igual para todos los mozos útiles, la necesidad 
de dinero para sufragar los gastos de guerra o fortalecer la Hacienda en casos de paz, estableció, desde 
1836, este sistema de redención que permitía librarse del servicio a cambio de una elevada cantidad de 
dinero y más tarde la posibilidad de pagar a un sustituto. Esto hizo que en las zonas ricas se registrarán 
más altos porcentajes de redimidos que en las deprimidas que se convirtieron en verdaderas canteras 
de soldados, ya que las sumas de redención eran imposibles de asumir por las clases más humildes. La 
copla refleja este estado de cosas: el quinto se queja de que su madre no quiera pagarle esta cuota de 
redención pudiendo hacerlo. Este sistema fue abolido en 1912, aunque quedó el llamado mozo de cuota 
que podía rebajar el tiempo del servicio mediante pago. Las desigualdades no llegaron a desaparecer 
nunca. Recuérdese que hasta la supresión definitiva del servicio militar, los universitarios también gozaron 
del privilegio de cumplir su obligación en varios periodos. (Vid. para esta cuestión A. Boned Colera, 
Prensa y ejército: La cuestión militar según el diario El Resumen (1885-1888), Madrid, Universidad 
Complutense, Facultad de Ciencias de la Información, Dept. de Historia de la Comunicación Social, 
1992). En la tercera estrofa vuelve a aparecer el lamento del soldado por el abandono de la pareja recién 
formada, como veíamos en boca de las mujeres en las coplas 678, 679 y 680.
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779

COMO VIVES ENFRENTE

Como vives enfrente 
de la botica, 
oyes los almireces 
cuando repican.

Hntirirín, batín, 
moliné, moliné, 
fordún, fordún, 
cordún, cordún, 
que te bolín, 
que te bolán, 
turur un tuntún, 
tararantantán, 
a la rueda del boíl, del bola, 
¡ay, fortuné!
¡ay, fortuné!

Por la calle abajito 
va quien yo quiero 
no le veo la cara 
con el sombrero.

Tintiririn, batín...
Por la calle abajito 

van mis amores, 
lleva el pelo tendido, 
lleno de flores.

Tintiririn, batín...

Versión de Tarifa, cantada por Dolores Perea Rondón (49 a.), a Car
men Tizón en septiembre de 1983. (Canción de velada).

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb., n°27c,p. 111.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Estribillo: nOs 756a; 756b; 776; 961; 988.

FUENTES ANTIGUAS: 2a estr. Briceño, fol. 16 f. [1626]: "Por la calle abaso / ba el que más 
quiero: /no le beo la cara/con el sombrero (Tomer, n° 248; Alín, Refer., n° 11; Frenk, Supere, 
n° 65; Frenk, Corpus, n° 2285). Correas, Arte, p. 449 [1625] y Vocabulario, p. 528b [1627]: "Mal 
haya la falda / del mi sombrero, / que me quita la vista / de quien bien quiero (Frenk, Corpus, n° 
2286a; Alín, Cañe. Trad., n° 1065. Tomer, n°248).

REPERTORIOS MODERNOS: 2a estr.: Escribano, C.Granadino, n°' 3 y 200. Hidalgo, An
dalucía, p. 29. Rodríguez Marín, CPE. II, n° 2039.
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780

DEBAJO DE LA HOJA

a
Debajo de la hoja 

de la verbena 
está mi amante malo, 

¡Jesús, qué pena!
¡Ay, amor, 
ay, amor, ay, amante!
¡Ay, amor, 
que no puedo olvidarte!
¡Ay, mi amor, 
matita de romero!
¡Ay, amor, 
que olvidarte no puedo!

Debajo de la hoja
del perejil2

2 Perejil es la palabra más utilizada en Andalucía para describir el vello púbico de una mujer.

está mi amante malo, 
y no puedo ir.

¡Ay, amor...
Debajo de la hoja 

de la lechuga 
está mi amante malo, 
con calentura.

¡Ay, amor!...
Con el pico picaba la hoja, 
de la hoja picaba la flor 
¡Ay, de mi amor, 
cuando lo veré yo!
¡Ay, de mi amor, 
hasta la oración!

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por José Ma Capote (39 a.) a 
Virtudes Atero y Pedro Piñero en enero de 1983.
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PUBLICADA: Pinero, Con agua de toronjil, pp. 42-43; Piñero. El carbonero, pp. 220
221.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Estribillo: nOs 749; 780b.

REPERTORIOS MODERNOS: laestr.: Rodríguez Marín, CPE, III, n° 5636.

b
Debajo de la hoja 

de la lechuga 
está mi amante malo, 
con calentura.

¡Ay, mi amor, 
ay, mi amor, ay, mi amante!
¡Ay, mi amor, 
qué no puedo olvidarte!
¡Ay, mi amor, 
matita de romero!
¡Ay, mi amor, 
que olvidarte no puedo! 
Con el lín tocaba el violín, 
con el no tocaba el violón. 
Esta es la tonadita 
del pío, pío, pon.
Vente a mi casa, sí, 
Vente a mía, no.

Debajo de la hoja 
del perejil 
está mi amante malo, 
se va a morir.

¡Ay, mi amor...

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Remedios Perdigones 
(62 a.), Josefa Oliva (59 a.) y Antonia Salvador (48 a.) a Virtudes 

Atero y Pedro Pifiero en enero de 1983.

PUBLICADA: Piñero, Con agua de toronjil, pp. 43-44. Piñero. El carbonero, pp. 220
221.
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c
Debajo de la hoja 

de la azucena 
tengo mi amante malo, 
¡Jesús, qué pena!

Cantaba la pájara pinta 
y en la sombra de un verde limón, 
con el pico le daba a la hoja, 
con la hoja le daba a la flor 
¡Madre, ¿cuándo vendrá mi amor!
¡Madre, cuando lo veré yo!
¡Qué hermosa y qué!
¡Qué bien y que va!
¡ Y cómo te compones, ay, ay, 
cuando al baile vas!.

Debajo de la hoja 
del perejil 
está mi amante malo, 
y no puedo ir.

Cantaba la pájara pinta...
Debajo de la hoja 

del culantrillo, 
está mi amante malo, 
con tabardillo.

Cantaba la pájara pinta...

Cantada en Tarifa, por Elisa y Juana González Ortiz (50 y 70 a.) 
a Francisco Vegara y Carmen Tizón en agosto de 1979.

d
Abajo de la hoja 

de la coliflor 
tengo mi amante malo, 
con un dolor.

Abajo de la hoja 
de la lechuga 
tengo mi amante malo, 
con calentura.
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Abajo de la hoja 
del perejil 
tengo mi amante malo, 
se va a morir

Abajo de la hoja 
de la azucena 
tengo mi amante malo, 
¡osú, qué pena!

Versión de Medina Sidonia, cantada por Rosario Fernández Pérez (65 
a.) a Ana Ma Gomar y Ma del Mar Marín en marzo de 1995.

REPERTORIOS MODERNOS: Canción: Así canta nuestra tierra, p. 150, CD. VI. Tema 1. 
Murciano, Arcos, pp. 302-303.

781

DESEMPIEDRA TU CALLE 

a
Desempiedra tu calle 

y échale arena 
ya verás las pisadas 
de mi morena.

Desempiedra tu calle 
y échale barro 
ya verás las pisadas 
de mi caballo.

Desempiedra tu calle 
y échale alpiste 
ya verás los canarios 
cómo se visten.

Versión del Campo de Gibraltar, sin más datos.

REPERTORIOS MODERNOS: laestr.: J. A. Carrizo, Jujuy, n° 1893. 2a estr.: Magis, España, 
México, Argentina, n° 2313. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 1905.
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b
Soldados a caballo, 

que se te olvida 
a los pies de la cama 
la carabina.

Adiós, que me voy, 
yo no sé cuándo, 
a servir al rey 
de voluntario.
Soldadito soy 
a caballo, 
soldadito soy 
de voluntario.

Desempiedra tu calle 
y échale arena 
y verás las pisadas 
de tu morena.

Adiós, que me voy...
Desempiedra tu calle 

y échale aceite 
y verás las pisadas 
que doy por verte.

Adiós, que me voy...

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Isabel González (67 a.) a 
Alejandra Ramírez Zarzuela en diciembre de 1994.

c
Echen piedra a tu calle 

y échale arena 
y verás las pisadas 
de tu morena.

Adiós, que me voy, 
yo no sé cuándo, 
a servir al rey 
de voluntario.
Soldadito soy
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a caballo, 
soldadito soy 
de voluntario.

Echen piedra a tu calle
y échale arroz
y verás las pisadas
que doy yo.

Adiós, que me voy...
Pon un pie en el estribo

y otro en la arena
y verás las pisadas 
de mi morena.

Adiós, que me voy...
Echen piedra a tu calle

y échale aceite
y verás las pisadas
que doy por verte.

Adiós, que me voy...

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen Jiménez Ortiz 
(55 a.) y María Aguilocho Mena (52 a.) a Yolanda Jiménez Moreno y 

Javier de Cos en febrero de 1989.

d
Desentierra tu calle 

y échale arena 
y verás las pisadas 
que doy por ella.

Adiós, que me voy, 
yo no sé cuándo, 
a servir al rey 
de voluntario.
Soldadito soy 
a caballo, 
soldadito soy 
de voluntario. 

Desentierra tu calle 
y échale aceite
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y verás las pisadas 
que doy por verte. 

Adiós, que me voy...
Desentierra tu calle 

y échale anís 
y verás las pisadas 
que doy por ti.

Adiós, que me voy...
Desentierra tu calle 

y échale trigo 
y a las dos de la noche 
vente conmigo.

Adiós, que me voy...

Versión de El Puerto de Santa María, cantada por Josefa Carrillo (65 a.) 
a Ignacio Díaz Sanz y Begoña Agustín Vives en enero de 1995.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: n° 83.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Alonso Cortés, Castilla, n° 2040. Escribano, 
C.Granadino, n° 331. Garrido, Alonso, p. 149. Gil, La Rioja, n° 208. Magis, España, Méxi
co, Argentina, n° 2312. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 1905; III, 3641. Torralba, Cuenca, nos 
192-194, p. 349. Canción: Así canta nuestra tierra, p. 128, CD. Tema 5. Murciano, Arcos, 
pp. 289-290.

782

DICEN QUE
Dicen que la golondrina 

tiene la pechuga blanca, 
y yo digo que María 
fue concebida sin mancha. 

Mi niña bonita, ¡ea!, 
m alita en la cama 
y el rey que la viene a ver, 
de su corazón 
la reina de España muere 
de pena y dolor, 
de pena y dolor.
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Dicen que la mar pasara 
la palomita en un vuelo 
y yo quisiera pasarla 
en los brazos de mi dueño.

Mi niña bonita, ¡ea!.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por José Ma Capote (39 a.) 
a Virtudes Atero y Pedro Piñero en enero de 1983. (Nana).

PUBLICADA: Piñero, Con agua de toronjil, pp. 36-37; Piñero, Canción de cuna, pp. 189
190.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Alonso Cortés, Castilla. n° 3371. Fernán Caballero, 
CPPA, p. 119. Rodríguez Marín. CPE, II. nos 1294. IV, 6440. 2a estr.: García Matos, Madrid. 
II, n° 469. González, Almería, n° 136.

783

EL PAÑUELO 

a
Si quieres que te lave, 

Manué, el pañuelo3, 
llévamelo a mi casa; 
Manué, ven por él luego. 

La rama del laurel, 
ven por él luego, 

mi bien.

3 Se trata de una prenda de amor que ya hemos visto usada en otros contextos. Esta prenda -que recuerda 
también al galardón de la lírica cortés- posee un sentido metafórico sexual, acentuado aquí por el 
lavado, y que, por ejemplo, la tradición gitana ritualiza en sus celebraciones nupciales, en el llamado 
“dicté”, que se exhibe tras la ceremonia de la desfloración: “En un verde prado /tendí mi pañuelo, / 
salieron tres rosas / como tres luceros (M. Ropero Núñez, El léxico andaluz en las coplas flamencas, 
Sevilla, Alfar, 1984, p. 65). Más ejemplos: n°* 870, 984.

Ya tienes el pañuelo, 
Manué, lavado;
con sangre de mis venas, 
Manué, lo he enjabonado
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La rama del laurel, 
lo he enjabonado, 

mi bien.
Si quieres que te planche, 

Manué, el pañuelo, 
llévamelo a mi casa;
Manué, ven por él luego.

La rama del laurel, 
ven por él luego, 

mi bien.
Ya tienes el pañuelo, 

Manué, planchado; 
con sangre de mis venas, 
Manué, lo he rociado.

La rama del laurel, 
lo he rociado, 

mi bien.
Si quieres que te borde, 

Manué, el pañuelo, 
llévamelo a mi casa;
Manué, ven por él luego.

La rama del laurel, 
ven por él luego, 

mi bien.
Ya tienes el pañuelo, 

Manué, bordado; 
con sangre de mis venas, 
Manué, lo he dibujado.

La rama del laurel, 
lo he dibujado, 

mi bién.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por José Ma Capote (39 a.) 
a Virtudes Atero y Pedro Pinero en enero de 1983.

PUBLICADA: Piñero, Con agua de toronjil, pp. 26-27; Piñero. El carbonero, pp. 221
222.
REPERTORIOS MODERNOS: laestr.: Pelegrín, Catálogo, n° 023, p. 276. 2a estr.: Ruiz, C.
Gb., n° 35, p. 114.
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b
Toma, Manuel, el pañuelo, 

ya está lavao; 
con sangre de mis venas, 

del aire, 
se hajabonao 
niña, del aire, 

se hajabonao.
Toma, Manuel, el pañuelo, 

ya está planchado; 
con sangre de mis venas, 

del aire, 
se ha rociao. 
niña, del aire, 

se ha rociao.

Versión de Tarifa, cantada por Juana González Ortiz (70 a.) 
a Francisco Vegara y Carmen Tizón, agosto de 1979.

784

EL PRIMER NOVIO QUE TUVE

El primer novio que tuve, 
lo metí en una maleta, 
lo llevé a la casa empeño 
y me dieron dos pesetas.

Tú eres mañanita, 
tú eres mañanó, 
tú eres mañanita, 
la hora de San Juan. 
Que van cantando, 
que van bailando, 
que van por ahí, ¡uy! 
que no lleva calzones, 
que no lleva botones, 
que no lleva pemil, 
que no lleva camisa 
para salir.
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El primer novio que tuve, 
lo metí en un canutero, 
como era en el verano, 
las chinches se lo comieron. 

Tú eres mañanita...

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Ana Verano Calle (77 a.) 
a Eva Ma Corrales García e Inés Soto Pica en diciembre de 1994.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 2a estr. n° 422.

785

EL RIO DE CARTUJA 

a
Si el río de Cartuja 

güi, güi, güi 
fuera de vino, 

rengue, rengue, rengue 
fuera de vino, 

litón, litón, litón 
¡cuánto borracho hubiera 
por el camino!

Por el mismo camino 
van doce frailes, 
todos llevan alforjas 
a cual más grande.

Por el mismo camino 
van doce monjas, 
en busca de los frailes 
de las alforjas.

Por el mismo camino 
van dos gallinas, 
con el huevo en el culo 
las muy cochinas.

Por el mismo camino 
van dos comadres, 
con el abaniquillo 
dale que dale.
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Por el mismo camino 
van dos beatas, 
recogiendo colillas 
en una lata.

Tras cada dos versos se repite el estribillo de la forma indicada en la primera estrofa.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Rosa Barroso Ramírez 
(21 a.) a Ma del Mar Moreno en diciembre de 1994.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 4aestr.: n°s 785b. 4a; 804a y 804b, 2a; 995, 2a. Estribillo: 
n°s 809b.

b
Si el río de Cartuja 

güi, güi, güi 
fuera de vino,

rengue, rengue, rengue 
fuera de vino,

litón, litón, litón 
¡cuánto borracho hubiera 
por el camino!

Por el mismo camino 
van doce frailes, 
todos llevan alforjas 
a cual más grande.

Por el mismo camino 
van doce monjas, 
en busca de los frailes 
de las alforjas.

Por el mismo camino 
van dos gallinas, 
con el huevo en el culo 
las muy cochinas.

Por el mismo camino 
van dos comadres, 
con el abaniquillo 
dale que dale.

Por el mismo camino 
van dos beatas, 
recogiendo colillas 
en una lata.
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Por el mismo camino 
van dos barberos; 
uno le dice al otro: 
-¡Qué apesta a pelo!- 

Por el mismo camino 
van dos ratones, 
y el más rechiquetito 
lleva tacones.

Por el mismo camino 
van dos curdelas, 
con la garrafa a cuestas 
por si es de veras.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen Jiménez Ortiz 
(55 a.) y María Aguilocho Mena (52 a.) a Yolanda Jiménez Moreno y 

Javier de Cos en febrero de 1989.

FUENTES ANTIGUAS: 2a y 3a estr.: BNM. Ms. 3913 [h. 1600]: a) "Salen de Sevilla / 
cincuenta frailes, / con bordones de a palmo / y alforjas grandes b) "De Toledo parten / 
cincuenta monjas / a buscar los frailes / y sus alforjas’’. (Alín, Cañe. Trad. n° 691. Alín, 
Nuevas, n° 33).

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Murciano, Arcos, p. 136.2a y 3a estr.: Gil, Extremadura, 
I, p. 111. Magis, España. México, Argentina, n051669-1670. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 7280. 
4a estr.: Benítez, Málaga, p. 78. Flores, Fuentes de Andalucía, A.7, p. 121. Gil, Extremadura, 
II, pp. 596 y 597. Manzano, C.Leonés, I, II, n° 351, p. 149. 5a estr.: Gil. Extremadura, I, p. 110. 
Magis, España, México, Argentina, n° 2122. Murciano, Arcos, p. 136. 6a y 9a estr.: Murciano, 
Arcos, p. 137. Estribillo: Gil, La Rioja, n°s 133, 229 y 230. Canción: Así canta nuestra tierra, 
p. 137, CD. V. Tema 12.

786

EN ESTA CALLE

a
En esta calle a lo largo 

hay un gavilán tendido 
que dice que va sacar 
la paloma de su nido.
-Eso será si no hubiera 

mocito en esta ciudad
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que saliera a la defensa 
y matara al gavilán-.

En esta calle hay un niño 
que se la da de valiente, 
con una espada en la mano 
viene asustando a la gente.

-Saca la espada, cobarde, 
arrástrala por los suelos 
y si no mata, que espante 
la gente que está durmiendo-.

En esta calle hay una niña 
que se la da de que vale, 
si tos fueran de mi gusto, 
no la camelaba nadie.

Vengo de subir, subir, 
al puerto de Guadarrama, 
para recoger la sal, 
que mi moreno derrama, 
y después de haber subido 
y haber pisado la nieve4, 
ya no me quieres, chiquillo, 
chiquillo, ya no me quieres.

4 Curiosa metáfora de claro contenido sexual.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Milagros Regó Carrasco 
(63 a.), analfabeta, a Miguel Peña en enero de 1994.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Estribillo: nOs 167; 786b; 831a; 831b.

REPERTORIOS MODERNOS; laestr.: Brenan, Copla popular, n° 170, p. 265. Fernán Caballero, 
CPPA, p. 190. Ia y 2a estr.: Alonso Cortés, Castilla, n° 4474. Torralba, Cuenca, n° 346. 3a estr.: 
Carrizo, La Rioja, n°Til (5169). Garrido, Alonso, p. 128. Magis, España, México, Argentina, n° 
871. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 7639. Estribillo: Alonso Cortés. Castilla, n° 4581. Baltanás, 
Encinasola, n° 62. Fraile, Cañe. Trad. Madrid, n°270. Gil, La Rioja, n° 222. Manzano, C.Leonés, 
I, I, n0* 132, 133a. 133b. pp. 373-375.
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b
Iba caminando estrellas, 

luceros de noche y día, 
y una noche como esta 
parió la Virgen María.

Tengo que subir, subir, 
al filo de aquella rama, 
para recoger la sal, 
que mi moreno derrama, 
y después de haber subido 
y haber pisado la nieve, 
ya no me quieres, chiquillo, 
chiquillo, ya no me quieres.

En esta calle hay una niña 
que se la da de que vale; 
si tos fueran de mi gusto, 
no la camelaba nadie.

Y en esta calle hay un niño 
que se la da de valiente, 
con una espada en la mano 
queriendo mata(r) a la gente.

-Tira la espada, cobarde, 
y arrástrala por el suelo, 
y si no mates espantes 
la gente que está durmiendo-, 

Y en esta calle a lo largo 
hay un gavilá(n) escondido 
que dice que va sacar 
la paloma de su nido.

-Eso será si no hubiera 
mocitos en la ciudad 
que salgan a la defensa 

y maten al gavilán.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por las hermanas Pilar, 
Rosario, Ángeles y Carmen Romero González (44,49, 60 y 47 

a. respectivamente) a Ma Jesús Ruiz en diciembre de 1986.
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c
En esta calle hay un niño 

que se la da de valiente, 
con una espada de caña 
viene asustando a la gente.

-Tira la espada, cobarde, 
y arrástrala por el suelo, 
ya que no mata, que espante 
a la gente que está durmiendo.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por José Ma Capote 
(39 a.) y Josefa Gil Benot (59 a.) a Virtudes Atero y Pedro 

Piñero en septiembre de 1982.

PUBLICADA: Piñero, Con agua de toronjil, p. 53.

787

EN LA ORILLA DEL RÍO

En la orilla del río 
canta una loca; 
cada uno de joe 
cuando le toca.

Y al arbolé, 
al arbolé seco 
al verde laurel. 
Ni soy zapatero 
ni soy naranjel 
que soy molinero 
de la harinalé.
Dale con el dale, dale, 
dale con el pie.
Adiós, que me voy, 
adiós que me iré, 
adiós, que me voy 
para no volver.

En la orilla del río 
sembré un piñón;
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me traje un zapatito 
con su tacón.

Y al arbolé...

Versión de Chiclana de la Frontera ,cantada por María Guerrero (65 
a.), Rafael Aragón (70 a.) y Carmen Guerrero (57 a.) a Juana Causín e 

Isabel Morales en diciembre de 1989.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr. n° 917,1a.

788

EN MEDIO DE LA PLAZA

En medio de la plaza 
cayó la luna, 
se hizo cuatro partes; 
tu cara es una.

Y al pepinillo, 
y al pepinero, 
y al pajarilla 
del mes de enero. 
Y aquí es de noche 
y allí es de día, 
y aquí te aguardo, 
paloma mía.

Y en medio de la plaza 
y en medio, en medio, 
se le cayó a la cursi 
el zagalejo.

Y al pepinillo...

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por José Ma Capote (39 a.) a 
Virtudes Atero y Pedro M. Piñero en septiembre de 1982.

PUBLICADA: Piñero, Con agua de toronjil, pp. 29.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: n° 985. Ia. 2a estr. m05 812b, 6a; 995, Ia. Estribillo: 
nOs812a; 812b; 812c; 995.
REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Alonso Cortés, Castilla, n° 2065. Baltanás, Enci- 
nasola, n° 9. Benítez, Málaga, p. 65. García Matos, Madrid, II, n° 445. Fraile, Cañe. Trad. 
Madrid, nOs 79, 80 y 283. Gil, Extremadura, I, p. 77. Murciano, Arcos, p. 406. Tejero, Avila, 
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pp. 119, 366. 2a estr,: Murciano, Arcos, p. 57. Estribillo: Baltanás, Encinasola, n° 26. Gil, 
Extremadura, p. 95. Magis, España, México, Argentina, n° 2641. Manzano, C.Leonés, .1,1, 
n° 35, p. 240. Murciano, Arcos, p. 57.

789

EN MI CASA ENTRA Y SALE
En mi casa entra y sale, 

entra y sale un zapatero, 
¿cómo quieres que lo quiera 
si ese no tiene dinero?.

En mi casa entra y sale, 
entra y sale un albañil, 
¿cómo quieres que lo quiera 
si ese hombre no es pa mí.

Con el treilo, treilo, treilo, 
con el treilo, treilo, tra.
¡Ay, ay, ay, cuánto te quiero 
pero qué pena me da;
más vale en tu cara un beso 
que en la calle tropezar!.

Versión de Chiclana de la Frontera, cantada por Regla Rodríguez Morales 
(51 a.) a Juana Causín e Isabel Morales en diciembre de 1989.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Estribillo: n° 802.

790

LA MADRE ABADESA

La madre abadesa 
me lleva al jardín 
a cortar las flores 
de mayo y abril.

Yo no quiero flores, 
yo no quiero nada, 
casada sí, eso sí,
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pero monja no, eso no, 
mala fue mi mare 
que no me casó 
con aquel gitano 
que quería yo.

La madre abadesa 
me daba a mi anises, 
ella me los daba 
cuando estaba triste.

Yo no quiero anises....
La madre abadesa 

me daba a mi flores, 
ella me las daba 
y a falta de amores.

Yo no quiero flores....

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Rosa Barroso Ramírez 
(21 a.) a Ma del Mar Moreno en diciembre de 1994.

REPERTORIOS MODERNOS: Asi canta nuestra tierra, pp. 96-97. CD III, Tema 4. Murcia
no, Arcos, pp. 284-285. Pelegrín, Catálogo, n° 042, pp. 277-278. Pelegrín, Flor, n° 45. Seguí, 
Valencia, p. 322. Tomer, n° 104, p. 187.

791

LA NIEVE POR TU CARA

Pasa diciendo 
la nieve por tu cara 
pasa diciendo: 
-Donde no hago falta, 
no me entretengo-.

Mal palo que se dé, 
¡qué serenita 
cae la nieve!, 
¿qué serenita 
me la entretiene?

-Pájaro azul, 
¿dónde tienes tu nido, 
pájaro azul?

II
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-En la Torre del Oro 
y en baúl-

Malpalo que se dé...
Pasa diciendo 

la nieve por tu cara, 
pasa diciendo:
-Donde no hago falta, 
no me entretengo-. 

Mal palo que se dé...
-Pájaro grana, 
¿dónde tienes tu nido, 
pájaro grana?
-En la Torre del Oro 
y en la campana-.

Mal palo que se dé...
Pasa diciendo 

la nieve por tu cara, 
pasa diciendo:
-Donde no hago falta, 
no me entretengo-.

Mal palo que se dé...
-Pájaro blanco, 
¿dónde tienes tu nido, 
pájaro blanco?
—En la Torre del Oro 
y en un barranco-.

Mal palo que se dé...
Pasa diciendo 

la nieve por tu cara, 
pasa diciendo: 
-Donde no hago falta, 
no me entretengo5-.

5 Aunque el color moreno sea el más usado en la tradición lírica, no falta desde antiguo la blancura, a veces, 
como en este cantarcillo, con el valor que se le asocia culturalmente en relación con la virginidad: "Por el 
rio del amor, madre / que blanca me era yo, blanca, /y quemóme el aire " (Alín, Cañe. Trad. n° 561).

Mal palo que se dé...

Versión de Paterna de Rivera, cantada por Rosario Pérez Moreno 
(69 a.) a Soledad Bonet en agosto de 1985.
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FUENTES ANTIGUAS: Estribillo: Vs. 4-5: Cancionero Musical de Palacio [h. 1505-15021]: 
“Aquel pastorcico, madre, / que no viene / algo tiene en el campo / que le duele ” (Frenk, n° 
568A; Alín, Cañe. Trad., n° 98)6.

6 Vid. sus muchas derivaciones antiguas y modernas en Frenk, n“. 568B; 568C; 568E, Alín, Cañe. 
Trad.,p. 134, nt. 38 y Tomer, n° 33.

REPERTORIOS MODERNOS: laestr.: Brenan, Copla popular, n° 140, p. 258. Fernán Ca
ballero, CPPA, p. 141. Fraile, Cañe. Trad. Madrid, n° 87. Ia, 3a, 5a y 7a estrs.: García Matos, 
Madrid, II, n° 454. Garrido, Alosno, p. 80. Machado, CF, p. 130. Magis, España, México, 
Argentina, n° 287. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 1294. Estribillo: Vs. 2-3: Manzano, C.Leonés, 
I, I, n° 26, p. 229; I, II, n° 561, p. 426; n° 572, p. 430; n° 588a, 588b, 589, pp. 463-466. Tejero, 
Avila, p. 61.

792

LA PÍCARA DE MI SUEGRA

a
Más allá del infierno 

que el dómini, dómini, 
¿dónde va? 

catorce leguas 
que ya, ya, ya, 

catorce leguas, 
tengo un cuarto alquilado 
para mi suegra.

La picara de mi suegra 
me dio un vestido, 
cada vez que reñimos 
me deja en falda.

La picara de mi suegra 
me dio una enagua, 
cada vez que reñimos 
me la remanga.

La picara de mi suegra 
me dio un sostén, 
cada vez que reñimos 
viene por él.
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La picara de mi suegra 
me dio unas medias, 
cada vez que reñimos 
me deja en piernas.

La picara de mi suegra 
me dio unos cuadros, 
cada vez que reñimos 
los descolgamos.

La picara de mi suegra 
se puso y dijo 
que yo era mucha mierda 
para su hijo.

Vaya, suegra, a la mierda, 
yo soy la rosa.

Ya mi suegra se ha muerto, 
voy a velarla 
con un cuarto cebolla 
metió en el seno 
para llorarla.

En todas las estrofas se repite el estribillo en la forma que indicamos en la primera.

Versión de Tarifa, cantada por Antonia Guerrero (46 a.) 
y sus hijas a Francisco Vegara, agosto de 1979.

PUBLICADA: Atero y Ruiz. En la baranda, n° 70, pp. 85-86 y Ruiz, C. Gb., n° 5, pp. 102-103. 

REPERTORIOS MODERNOS; Ia estr.: Alonso Cortés, Castilla, n° 2939. Escribano, 
C. Granadino, n° 686. Magis, España, México, Argentina, n° 1579. Rodríguez Marín, CPE, IV, 
n° 7384.5a estr.: Alonso Cortés, Castilla, n° 3314. Magis, España, México, Argentina, n° 1577. 
Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 7377. 6a estr.: Alonso Cortés, Castilla, n° 2862. Machado, CF, 
p. 127. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 7378. 8a estr.: Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 7395.

b
Más allá del infierno

Lerén 
catorce leguas 

lerén 
catorce leguas, 
tengo un cuarto alquilado 
para mi suegra.
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Con sus soldados, lerén, 
sus oficiales, lerén, 
con su espíritu firme, lerén, 
sus oficiales, lerén.

La picara de mi suegra 
me dio un vestido, 
cada vez que reñimos 
me deja en falda.

La picara de mi suegra 
me dio una enagua, 
cada vez que reñimos 
me la remanga.

La picara de mi suegra 
me dio un sostén, 
cada vez que reñimos 
viene por él.

La picara de mi suegra 
me dio unas medias, 
cada vez que reñimos 
me deja en piernas.

La picara de mi suegra 
me dio unos cuadros, 
cada vez que reñimos 
los descolgamos.

La picara de mi suegra 
se puso y dijo 
que yo era mucha mierda 
para su hijo.

La picara de mi suegra 
me dio unos peines, 
cada vez que reñimos 
le parto un diente.

Vaya, suegra, a la mierda, 
yo soy la rosa.

Ya mi suegra se ha muerto, 
voy a velarla
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con un cuarto cebolla 
metió en el seno 
para llorarla.

En todas las estrofas se repite el estribillo en la forma en que indicamos en la primera.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Conchi Vega (50 a.), 
a Ma del Mar Erdozain en enero de 1991.

OTRAS VARIANTES: Nuevas estrofas. “La picara de mi suegra / me dio una taza, /cada 
vez que reñimos / taza sin asa. // La picara de mi suegra / me dio una silla, / cada vez que 
reñimos / me queo en cuchillas ”. (Jerez de la Frontera).

REPERTORIOS MODERNOS: Así canta nuestra tierra, pp. 106-107, CD. III. Tema 13.

793

LA TARARA 

a
Tiene la Tarara 

un vestido blanco 
con lunares rojos 
para el jueves santo 

La Tarara, si, 
la Tarara, no, 
la Tarara, niña, 
de mi corazón.

Tiene la Tarara 
unos pantalones 
que de arriba a bajo 
todo son botones.

La Tarara, sí...
Tiene la Tarara 

una pañoleta 
con lunares verdes 
para días de fiesta.

La Tarara, sí...
Tiene la Tarara 

un dedito malo
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que curar no puede 
ningún cirujano.

La Tarara, sí...
Ella se pasea 

y se tambalea 
y a la media hora 
hace la tarea.

La Tarara, sí...

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Tíscar Perea González 
(50 a.) a Rebeca de Caso en diciembre de 2001.

b
Tiene mi Tarara 

un dedito malo 
que no se lo cura 
ni don Feliciano.

La Tarara, si, 
la Tarara, no, 
la Tarara mía 
de mi corazón. 

Tiene la Tarara 
malito el pie 
que no se lo cura 
ni don Gabriel.

La Tarara, sí...
Tiene la Tarara 

una pañoleta 
que por los boquetes 
se le ven las tetas.

La Tarara, sí...
Tiene la Tarara 

un grano en el culo 
acudid, zagales, 
que ya está mauro.

La Tarara, sí...
Tiene la Tarara 

un cesto de flores
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que si se las pido 
me da las mejores.

La Tarara, sí...

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Gabriel Rosado (59 a.) y 
Ángeles Ruiz (56 a.) a Lourdes Rosado en enero de 1990.

c
Tiene mi Tarara 

un rizo en la frente, 
un caracolillo 
y un moño celeste.

La Tarara, sí, 
la Tarara, no, 
Tararita mía, 
de mi corazón.

Dame la repita 
que me voy a Belén, 
que esta noche nace 
el Niño Manuel.

La Tarara, sí...
Tiene mi Tarara 

una pañoleta 
que por los boquetes 
se le ven las tetas.

La Tarara, sí...
Tiene la Tarara 

un grano en el culo 
y acudid, chuiquillos, 
que ya está maduro.

La Tarara, si...
Tiene mi Tarara 

unas pantorrillas 
que parecen palos 
de colgar morcillas.

La Tarara, sí...

Cantada en Arcos de la Frontera por Rocío Ruiz Machado (22 a.) 
a María Romero Ruiz en diciembre de 1990.
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d
Tiene mi Tarara 

unas pantorrillas 
que parecen cañas 
de colgar morcillas.

La Tarara, sí, 
la Tarara, no, 
la Tarara, niña, 
de mi corazón. 
Dale la vuelta al coro 
con mucho decoro 
que la chimenea 
sola se menea, 
que se está cayendo, 
que se va a caer, 
que esta noche nace 
el niño Manué, 
que esta noche nace 
el que dice: eh, eh, eh, eh. 

Tiene mi Tarara 
un grano en la frente 
y si fuera un toro 
matara a la gente.

La Tarara, si...
Tiene mi Tarara 

una bata puesta 
que sus dos boquetes 
se le ven las tetas.

La Tarara, sí...
Tiene la Tarara 

un grano en el culo 
y a huir, muchacho, 
que ya está mauro.

La Tarara, sí...
Tiene la Tarara 

un zagalejo 
que por los boquetes, 
se le ve el conejo.

La Tarara, sí...
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Cantada en Jerez de la Frontera por Carmen Jiménez Ortiz (55 a.) y 
María Aguilocho Mena (52 a.) a Yolanda Jiménez Moreno y Javier de 

Cos en febrero de 1989.

e
Dice la Tarara 

que no tiene novio, 
debajo la cama 
tiene un San Antonio.

La Tarara, sí, 
la Tarara, no, 
la Tarara, niña, 
de mi corazón. 

Tiene la Tarara 
un vestido blanco 
que se pone negro 
cuando llora tanto.

La Tarara, sí...

Versión de Cádiz, cantada por Juana Cabrales Baena (49 a.) a 
Macarena Gómez Cabrales en junio de 2002.

f
Lleva mi Tarara 

un vestido verde 
lleno de volantes 
y de cascabeles.

La Tarara, sí, 
la Tarara, no, 
la Tarara, niña, 
que te he visto yo.. 

Luce mi Tarara 
su cola de seda 
sobre las retamas 
de la hierbabuena.

La Tarara, sí, 
la Tarara, no,
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la Tarara, niña, 
de mi corazón. 

¡Ay!, Tarara loca, 
mueve la cintura 
para los muchachos 
de las aceitunas

La Tarara, sí, 
la Tarara, no, 
la Tarara, niña, 
que te quiero yo.

Versión de San Roque, cantada por Silvia Pérez Pérez 
(24 a.) a Vanesa Pérez en agosto de 2000.

REPERTORIOS MODERNOS: Así canta nuestra tierra, p. 103. CD III, Tema 10. Alonso Cor
tés, Castilla, n°4869. Benítez, Málaga, pp. 68-69. Gil, C. Inf, pp. 83-85. Gil, LaRioja, n°237. 
Hidalgo, Andalucía, p. 13. Murciano, Arcos, pp. 181-183. Seguí, Valencia, pp. 178-180.

794

LOS MOCITOS DE HOY EN DÍA

Los mocitos de hoy en día 
Cantando, navegando, 
con mi amante navegaré. 

no saben pelar la pava, 
y olé, 

porque se quedan dormidos 
en el poyo la ventana.
Las mocitas de hoy en día 

Cantando, navegando, 
con mi amante navegaré. 

no saben fregar los platos 
y olé, 

pero sí saben decir:
- Mamá, llévame al teatro-.

Versión de Taraguilla (Tarifa), sin más datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n°49, p. 118.
REPERTORIOS MODERNOS: García Matos, Madrid, I, n° 203. Estribillo: Tejero, Avila, 
p. 231.
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795

MADRE, MI CARBONERO

a
Madre, mi carbonero 

no vino anoche, 
yo lo estuve esperando 
hasta las doce.

Mire usted, madre, 
mi carbonero 
no tiene cuenta 
con el dinero.
¡Carbón, carbón 
de encina, carbón!
¡Carbonero, no quiero yo!, 

Madre, mi carbonero 
tiene una huerta, 
llena de coliflores 
hasta la puerta.

Mire usted, madre...
Madre, mi carbonero 

tiene un perrito, 
lleno de cascabeles 
hasta el jopito.

Mire usted, madre...
Madre, mi carbonero 

vende picón, 
mientras lo está vendiendo 
me muero yo.

Mire usted, madre...
Madre, mi carbonero 

cuando se lava, 
se le ven los lunares 
y las pestañas.

Mire usted, madre...

Versión de El Puerto de Santa María, cantada por Josefa Carrillo (60 a.) 
a Ignacio Díaz Sanz y Begoña Agustín Vives en enero de 1995.
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b
Madre, mi carbonero 

no vino anoche, 
yo lo estuve esperando 
hasta las doce.

Mire usted, madre, 
mi carbonero 
no tiene cuenta 
con el dinero.
¡Carbón, carbón 
de picar, carbón! 
¡Carbonero!

Madre, mi carbonero 
tiene una huerta, 
llena de coliflores 
hasta la puerta.

Mire usted, madre... 
Madre, mi carbonero 

tiene un perrito, 
lleno de cascabeles 
hasta el jopito.

Mire usted, madre... 
Madre, mi carbonero 

no vino ayer, 
yo lo estuve esperando 
hasta las diez.

Mire usted, madre...

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por José Ma Capote (39 a.) 
a Virtudes Atero y Pedro Piñero en enero de 1983.

PUBLICADA: Piñero, Con agua de toronjil, pp. 38-39; Piñero. El carbonero, pp. 224-225. 

REPERTORIOS MODERNOS: Canción: Alonso Cortés, Castilla. n° 2970. Así canta nuestra 
tierra, p. 163. CD. VIL Tema 4. Baltanás, Encinasola, n° 22. Benítez, Málaga, p. 117. De 
Torres, Jaén, pp. 111 y 257. Escribano, C. Granadino, n° 338. García Matos, Cáceres, np 
118. Gil, Extremadura, I, p. 147 y II, p. 600. Gil, La Rioja, n° 347. Hidalgo, Andalucía, p. 
51. Jiménez, Doña Mencia, n° 571. Manzano, C.Leonés, II, II, nOs 1460-1462. Murciano, 
Arcos, p. 307-308.
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796

MANIJERO, MANIJERO

Manijero, manijero, 
déme usted de mano ya, 
que sernos niñas de novios 
y nos tenemos que arreglar.

Manijero, manijero, 
déme usted de mano ya, 
que sernos niñas con novio 
y nos tenemos que peinar.

Manijero, manijero, 
el de la mía cuadrilla, 
si tú no tienes tabaco, 
yo te doy una cajilla 
que en mi casa hay un estanco.

Versión de Villamartín, cantada por Josefa Calvellido 
(52 a.) a Isabel Soria en febrero de 1990.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr. n° 691a. 2a estr.: n° 691b.

797

ME ESTÁN HACIENDO UNA BATA

Me están haciendo una bata 
del color del caramelo, 
cada vez que me la pongo 
me sale un novio torero.

Me están haciendo una bata 
del color de los tomates, 
cada vez que me la pongo 
me sale un novio estudiante.

Me están haciendo una bata 
del color de los pimientos, 
cada vez que me la pongo 
me sale un novio sargento.
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Me están haciendo una bata 
del color del aguardiente, 
cada vez que me la pongo 
me sale un novio teniente.

Recogida por Almadraba, en Tarifa de varios informantes.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Benítez, Málaga, p. 71. Gil, C.Inf. p. 56. Pelegrín,
Catálogo, n° 100, p. 283.

798

MICAELA

Y estando Micaela 
sentaíta en su balcón, 
le ha dao una fatiga, 
llamaron al doctor.

¡Qué toma, qué dale, 
azúcar y canela, 
que no hay quien le dé 
con el mal a la Micaela!

Le puso el doctor 
la mano en la frente, 
y dijo Micaela:
- ¡Ay, doctor, que estoy caliente!- 

¡Qué toma, qué dale...
Le puso el doctor 

la mano en la boca, 
y dijo Micaela:
- ¡Ay, doctor, que me vuelvo loca!- 

¡Qué toma, qué dale...
Le puso el doctor 

la mano en el pecho, 
y dijo Micaela:
- ¡Por ahí se va derecho!-

¡Qué toma, qué dale...
Le puso el doctor 

la mano en la barriga, 
y dijo Micaela:
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-¡Ay, doctor, que me entra fatiga! 
¡Qué toma, qué dale...

Le puso el doctor 
la mano en el ombligo, 
y dijo Micaela:
-¡Ay, doctor, que me voy contigo!- 

¡Qué toma, qué dale...
Le puso el doctor 

la mano en la rodilla, 
y dijo Micaela:
-¡Un poquito más arriba!- 

¡Qué toma, qué dale...
Le puso el doctor 

la mano en la talón, 
y dijo Micaela: 
-¡Este tío es maricón!- 

¡Qué toma, qué dale...
Le puso el doctor 

la mano en la ingle, 
y dijo Micaela:
-¡Por ahí corre la pringue!- 

¡Qué toma, qué dale...
Le puso el doctor 

la mano en el chichi, 
y dijo Micaela: 
-¡Ahí, ahí, ahí!- 

¡Qué toma, qué dale...

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Eugenio Laboisse Rodríguez (21 a.) 
a Miguel Peña y Mercedes Gutiérrez en enero de 1990.

OTRAS VARIANTES: Primer verso del estribillo: ¡Qué coles, que nabos! (Arcos). 

FUENTES ANTIGUAS: Correas, Vocabulario, p. 62 [1627]: “Aquí, aquí, señor doctor; / 
aquí, aquí, tengo el dolor”. (Tomer, n° 106).

REPERTORIOS MODERNOS: Así canta nuestra tierra, p. 136, CD. V. Tema 12. Murciano, 
Arcos, pp. 218-220.
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799

MOCITAS, SI QUERÉIS NOVIOS

Mocitas, si queréis novios 
hacedlos de papel blanco, 
que los mocitos de ahora 
no gastan calzones blancos.

Que le den 
con el cascabelito, 
que le den 
con el cascabel, 
cascabel.

Mocitas, si queréis novios 
hacedlos de papel rosa, 
que los mocitos de ahora 
todos son de la piompa.

Que le den...
Mocitas, si queréis novios 

hacedlos de papel negro, 
que los mocitos de ahora 
todos son unos huecos.

Que le den...
Mocitas, si queréis novios 

hacedlos de papel verde, 
que los mocitos de ahora 
van a la guerra y no vuelven.

Que le den...
Mocitos, si queréis novias 

hacedlas de papel rosa, 
que las mocitas de ahora 
todas son unas cochambrosas.

Que le den...
Mocitos, si queréis novias 

hacedlas de papel azul, 
que las mocitas de ahora 
todas son del Estambul7.

7 Estos versos se adaptaron también al repertorio cantado en la guerra de Marruecos. En Guadalix de 
la Sierra (Madrid) cantó Lucas Serrano de 85 años en 2002: “Mocitas que tengáis novio / hacerles



428

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen Jiménez Ortiz 
(55 a.) y María Aguilocho Mena (52 a.) a Yolanda Jiménez y Javier 

de Cos en febrero de 1989.

REPERTORIOS MODERNOS: Canción: Así canta nuestra tierra, p. 110. CD. IV. Tema 2. Ia 
estr.: Alonso Cortés, Castilla, n° 2997. Estribillo: Murciano, Arcos, p. 159.

800

NO IMPORTA

No importa que la calandria 
y el ruiseñor y el jilguero 
canten para divertirme, 
si en mis penas no hay consuelo.
No importa que mis amigas 

me saquen a divertir, 
si cuando vuelvo a mi casa, 
de nuevo vuelvo a sentir.

Versión de Tarifa, recogida por Carmen Tizón en 1979, sin más datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Alonso Cortés, Castilla, n° 1405. Carrizo, Jujuy, nOs 
44 y 1608. Rodríguez Marín, CPE, III, n° 5084. 2a estr.: Garrido, Alosno. p. 196. Rodríguez 
Marín, CPE, III, nu 5227.

801

NO ME CASE USTED, MADRE 

a
Amerito mi amante 

con cinco mulos, 
tres y dos son del amo, 
los demás suyos.

Súbela, 
súbela, marinero, 
súbela, sube

el chocolate /que se acabará la guerra/y vendrán los de Larache. // Mocitas que tengáis novio / hacerles de 
mantequilla / que se acabará la guerra /y vendrán los de Melilla’’ (Fraile, Cañe. Trad. Madrid, n° 164). 
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la perita en el árbol 
que se madure 
y después de madura, 
vuelve por ella, 
que la traigo metida 
en la faltriquera, 
súbela.

No me case usted, madre, 
con hombre gordo, 
que en la cama se vuelve 
tripa y mondongo.

Súbela...
No me case usted, madre, 

con hombre chico, 
que en la iglesia lo llevan 
por abanico.

Súbela...
No me case usted, madre, 

con hombre alto, 
que en la iglesia lo llevan 
pa vestir santos.

Súbela...
No me case usted, madre, 

con hombre flaco, 
que en la cama se vuelve 
hueso y pitraco.

Súbela...
Cuando voy por la calle 

me voy por medio 
no me caiga una teja, 
me parta un cuerno.

Versión de Tarifa, cantada por Antonia Guerrero (46a.) y sus 
hijas a Francisco Vegara en agosto de 1979.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Estribillo: nOs 747; 807a; 807b; 807c; 809a.

FUENTES ANTIGUAS: 2aestr.: B.N.M Ms. 3985, f. 227v [entre 1610 y 1620], (Séguedilles, 
n° 94): "No me case, mi madre, /con hombre gordo, /que en entrando en la cama /huele a 
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mondongo". 3a estr.: BNM. Ms. 3985, f. 227v [entre 1610 y 1620], (Séguedilles, n° 96) y 
Briceño, f. 15 [1626]: "No me case, mi madre, / con hombre chico, / que le llevo delante, / 
por abanico”. (Vid. Alín, Cañe. Trad., n° 1017; Frenk, Corpus, n"8 2360 y 2361).

REPERTORIOS MODERNOS: Canción: Ruiz, C. Gb., n° 1, p. 101. Ia estr.: Alonso Cortés, 
Castilla, n° 3570. Gil, Extremadura, I, p. 110. Magis, España, México, Argentina, n° 1644. Ro
dríguez Marín, CPE, IV, n° 7207. Torralba, Cuenca, n° 274. 3a estr.: Fernán Caballero, CPPA, 
p. 244. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6092. Estribillo: Alonso Cortés, Castilla, n° 3690. Tejero, 
Ávila, p. 136. Vrs. 14-18: García Matos, Madrid, II, n° 385. Gil, C. Inf. p. 49. Hidalgo, Andalucía, 

p. 12. Rodríguez Marín, CPE, I, n° 190.

b
No me case usted, madre, 

con hombre gordo, 
que en la cama se vuelve 
tripa y mondongo.

Redondel, virulilla, 
flor del virulé, 
olé, olé.

No me case usted, madre, 
con hombre chico, 
que en la iglesia lo llevan 
por abanico.

Redondel, virulillo...
No me case usted, madre, 

con hombre alto, 
que en la iglesia lo llevan 
pa vestir santos.

Redondel, virulillo...
No me case usted, madre, 

con hombre flaco, 
que en la cama se vuelve 
hueso y pitraco.

Redondel, virulillo...

Versión de Tarifa, cantada por Dolores Perea Rondón 
(49 a.) a Carmen Tizón, septiembre de 1983.
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c
Para pescar un barco 

se necesita 
y una caña muy larga 
con mucha guita.

Que se la lleva el río, 
que se la lleva el agua, 
la cañita y el corcho 
con que pescaba. 
Caña con corcho, 
corcho con caña, 
tú eres la reina 
de toda España.

Madre, usted no me case 
con marinero, 
que trae pescao fresco 
y me llena el suelo.

Que se la lleva el río...
Madre, usted no me case 

con hombre gordo, 
que en la cama su vuelve 
tripa y mondongo.

Que se la lleva el río...
Madre, usted no me case 

con hombre chico 
que a la iglesia lo llevan 
por abanico.

Que se la lleva el río...
Madre, usted no me case 

con hombre viejo 
que en la cama se vuelve 
hueso y pellejo.

Que se la lleva el río... 
Madre, usted no me case 

con un campero, 
que viene lleno tierra 
y me mancha el suelo.
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Versión de Tarifa, cantada por Elisa González Ortiz (50 a.) y la 
madre de María la Larga (79 a.) a Francisco Vegara y Carmen 

Tizón en agosto de 1979.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Estribillo: n° 917.

REPERTORIOS MODERNOS: Estribillo: Hidalgo, Andalucía, p. 29. Pedrosa, Liébana, 
p.51.

802

PARA PASEAR TU CALLE

Para pasear tu calle 
no necesito escopeta, 
ese novio que tú tienes 
me lo meto en la bragueta.

Con el leru, leru, leru, 
con el leru, leru, la. 
¡Ajai! ¡Como te quiero 
y que mal pago que me das! 
Más vale en la boca un beso 
que en la calle tropezar, 
que en la calle tropezar 
con la joroba de un viejo. 
Con el leru, leru, leru, 
con el leru, leru, la. 
¡Ajai! ¡Como te quiero 
y que mal pago que me das!

Para pasear tu calle 
no necesito cuchillo, 
ese novio que tú tienes 
me lo meto en el bolsillo.

Con el leru, leru, leru...
Para pasear tu calle 

no necesito navaja, 
ese novio que tú tienes 
me lo meto yo en la faja.

Con el leru, leru, leru...
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Para pasear tu calle 
yo no necesito na, 
a manos limpia(s) a tu novio 
lo mando pa el hospital.

Con el leru, leru, leru...

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Ana Bueno García (57 a.), 
Ana Caballero González (47 a.) y Rosario Huerta (36 a.) a Miguel Peña y 

Mercedes Gutiérrez en enero de 1990.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 2a estr.: n° 314. Estribillo: n° 789.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Fraile, Cañe. Trad. Madrid, n° 106. 2a y 3a estr.: Diez 
de Revenga, Murcia, n° 435-436, p 181. Fraile, Cañe. Trad. Madrid, n° 96. 3a estr: Manzano, 
C.Leonés, I, I, n° 56, p. 265. Canción: Así canta nuestra tierra, pp. 126-127, CD. Tema 3. 
Murciano, Arcos, pp. 288-289.

803

PEPE DEL ALMA

Pepe del alma, vámonos 
a la verbena donde no, 
donde no tiran cañoneros, 
coge la manta y vámonos.

Venga, venga la botella, 
venga, venga para acá; 
ya mi novio no me quiere, 
yo me voy a emborrachar.

Venga, venga la botella, 
venga, venga para mí; 
si mi no novio no me quiere, 
yo me voy a divertir.
Pepe del alma...

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Mercedes Monroy 
(43 a.) a María Romero Ruiz en enero de 1991.

REPERTORIOS MODERNOS: Canción: Murciano, Arcos, p. TI. Estribillo: Baltanás, Enci- 
nasola, nOs 32,34, 37, 49 y 72. Escribano, C.Granadino, nOs 193 y 696. De Torres, Jaén, p. 
317. Jiménez, Doña Mencía, n° 284.
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804

POR LA CALLE ABAJITO

a
Por la calle abajito

Lerén, lerén, 
van dos ratones;

lerén, 
van dos ratones;

lerén, 
van dos ratones;

lerén, lerén,
lerén, lerén, 

uno lleva tocino 
y otro las coles.

Por la calle abajito 
va una gallina, 
meneando la cola 
la mu cochina.

Por la calle abajito 
va un cura loco 
con la cajera abierta, 
tomando un polvo.

Por la calle abajito 
van dos ratones; 
uno se va mirando 
los sabañones.

Se canta el estribillo cada dos versos como indicamos en los primeros.

Versión de Tarifa, cantada por Elisa y Juana González Ortiz (50 y 70 a.) a 
Francisco Vegara y Carmen Tizón en agosto de 1979.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb., n° 27b, p. 111.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 2a estr. n°s 785a y 785b, 4a; 995, 2a. 4a estr.: n° 757.
Estribillo: n° 992.
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b
Por la calle abajito 

leré, leré, 
por la calle abajito 

leré, leré, 
van dos ratones;

leré, leré, leré, leré, 
van dos ratones;
uno va haciendo punto 
y otro botones.

Por la calle abajito 
va una gallina, 
meneando la cola 
la mu cochina.

Se canta el estribillo cada dos versos como indicamos en los primeros.

Versión de Cádiz, cantada por María Dolores Ramos Leiva 
(46 a.) a María Constela Ramos en junio de 2002.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Alonso Cortés, Castilla, n° 3054. Escribano, 
C. Granadino, n° 497. Flores, Fuentes de Andalucía, A.7, p. 121. Garrido, Alosno, p. 215.

805

QUÉ BONITO ESTÁ UN SOLDAO

¡Qué bonito está un soldao 
en la puerta de un cuartel 
con la gorrita en la mano 
saludando al coronel!

A la guerra, soldados valientes, 
a la guerra con gran devoción, 
a la guerra se van los valientes 
de toa la nación.
¡Ay, sin sal!, 
¡Con sal te quiero!

¡Qué bonito está un soldao 
cuando está haciendo la cama!
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Tira la mantita y dice:
-¡Quién se volviera una dama!-

A la guerra, soldados valientes...
¡Qué bonito está un soldao 

cuando está comiendo rancho! 
Tira la cuchara y dice:
-¡Qué duro(s) están los garbanzos!- 

A la guerra, soldados valientes...

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Milagros Regó
Carrasco (63 a.) a Miguel Peña en febrero de 1994.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Alonso Cortés, Castilla, n° 3670. Baltanás, Enci- 
nasola, n° 8b. Brenan, Copla popular, n° 964, p. 524. Magis, España, México, Argentina, n° 
1128. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 7520. Canción: Así canta nuestra tierra, pp. 166-167. 
CD VII, Tema 7.

806

SI ALGÚN SOLDADO

Si algún soldado te hace el amor, 
dile al momento, niña, que no, 
porque un soldado no puede ser 
comer del rancho y tener mujer.

Si algún teniente te hace reír, 
dile al momento, niña, que sí, 
porque un teniente puede alcanzar 
las tres estrellas de capitán.

Si el capitán te hace reír, 
dile al momento, niña, que sí, 
que el capitán puede alcanzar 
la paga entera de general.

Versión de Vejer de la Frontera, cantada por Josefa y Antonia 
Morillo Manzorro (75 y 74 a.) a Francisca Marchante y Oliva

Morillo en noviembre de 1989.

REPERTORIOS MODERNOS: Gil, C. Inf„ pp. 68-69.
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807

TIENE LA MOLINERA

a
Tiene la molinera 

en su molino 
la perdición del hombre, 
tabaco y vino.

Sube la molinera, 
súbela, sube 
la perita en el árbol 
que se madure:
—Si, que la subiré 
y no la bajaré 
encima una rosa. 
Morenita es mi dama, 
pero es graciosa.
Morenita es mi dama, 
asín la quiero;
porque lo morenito 
tiene salero.
Arredó, 
trencilla y cordón, 
cordón de Valencia, 
¿dónde vas, amor mío, 
sin mi licencia?

Tiene la molinera 
ricos zarcillos 
de la harina que roba 
de los cuartillos.
Sube la molinera...

Tiene la molinera 
ricas pulseras 
de la harina que roba 
de las fanegas.
Sube la molinera...

Tiene la molinera 
ricos collares 
de la harina que roba 
de los costales.
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Versión de Tarifa, cantada por Dolores Perea Rondón 
(49 a.) a Carmen Tizón en septiembre de 1983.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb., n° 39, p. 115.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Estribillo: n05 747; 801a; 807a; 807c; 809a,

REPERTORIOS MODERNOS: 2a estr.: Gil, C.del Campo, p. 41. Magis, España, México, 
Argentina, n° 1136. Marazuela, C. Segoviano, p. 323. Seguí, Valencia, p. 458. 4a estr.: Balta- 
nás, Encinasola, n° 18. De Torres, Jaén, p. 157. Escribano, C.Granadino, n° 461. González, 
Almería, n° 163. Estribillo: 4 primeros versos: Tejero, Ávila, p. 278; 4 últimos versos, Fraile, 
Cañe. Trad. Madrid, n° 282.

b
Una molinera 

en su molino 
la perdición del hombre, 
tiene cautivo.

-Súbela, molinera, 
súbela, sube 
la perita en el árbol 
que se madure: 
-Sí, que la subiré 
pero no la bajaré 
por encima de la rosa. 
Morenita es mi dama, 
pero graciosa.

Tiene la molinera
ricos zarcillos
de la harina que roba 
de los cuartillos.

-Súbela molinera...
Tiene la molinera

ricos collares
de la harina que roba 
de los costales.

-Súbela molinera...

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Josefa Romero Castro (89 a.), a 
Eva Ma Corrales García e Inés Soto Pica en noviembre de 1994.
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c
Tiene la molinera 

en su molino 
la perdición del hombre, 
tabaco y vino.

Pero si la subiré
pero no la bajaré 
por encima de las rosas. 
Morenita es mi dama, 
pero graciosa.
Morenita es mi dama, 
yo así la quiero;
porque los morenitos 
tienen salero.
Súbela, sube 
la perita en el árbol 
que se madure:

Tiene la molinera
ricos collares
de la harina que roba 
de los costales.

Pero sí la subiré...
Cuando la molinera 

se pone el manto, 
sale el molinerito 
en calzones blancos.

Pero sí la subiré...

Versión de Rota, cantada por Manuel Sánchez (65 a.) a Mónica 
Yuste y Joaquín Martín Perlés en junio de 1996.

d
Tiene la molinera 

ricos zarcillos, 
y el pobre molinero 
sin calzoncillos.

La molinera 
le da con aire 
a la piedra que muela.
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Tiene la molinera 
rico roete 
y una cinta encamada 
que compromete.

La molinera...

Versión de Trebujena, cantada por Dolores Núñez Camacho (85 
a.) en marzo de 1995 a Susana Barea Vega.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Gil, Extremadura, I, p. 146. Manzano, C.Leonés, 
1,1, n° 226, p. 539. 2a estr.: Baltanás, Encinasola, n°19. Estribillo: Alonso Cortés, Castilla, n° 
3631. Baltanás, Encinasola, nOs 18 y 21 .Gil, Extremadura, I, p. 146. Magis, España, México, 
Argentina, n° 1136. Manzano, C. Leonés, I, I, n° 316. Marazuela, C.Segoviano, p. 323. Ro
dríguez Marín, CPE, I, n° 190.

808
TÍRAME LOS BOTINES

a
Tírame los botines 

por la ventana, 
que me voy con los bueyes 
a la besana.

T ábrela, ciérrala, moreno, 
la ventana, 
pero, perorilles 
del alma.

Tírame los botines 
por la azotea, 
que me voy con los bueyes 
y a la verea.

Y ábrela, ciérrala, moreno...
Tírame los botines 

por el balcón, 
que me voy con los bueyes 
y al caracol.

Y ábrela, ciérrala, moreno...

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Ana Vega (68 a.) 
a Pedro L. Álvarez, Jesús Garrucho, Aurora Román y Ma Jesús 

Valverde en enero de 1990.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr. n° 749.
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b
-Tírame los botines 

por la ventana, 
que me voy con los bueyes 
y a la besana.

Y ábrela, morena, 
la ventana, 
ciérrala, morenita 
del alma.

-¡Ay, qué olor me ha venido 
y a clavellinas!.
¡Si será mi moreno 
que está en la esquina!

Y ábrela, morena...
-¡Ay, qué olor me ha venido 

a pan caliente!
¡ Si será mi moreno 
que estará enfrente!

Y ábrela, morena...

Versión de Paterna de Rivera, cantada por Isabel Zambrana Amaya (59 a.) 
en enero de 1990 a Pedro L. Alvarez, Jesús Garrucho, Aurora Román y 

Ma Jesús Valverde.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr. n° 749.

c
Esta noche ha llovido 

mañana hay barro, 
se verán las pisadas 
de su caballo.

Y ábrela, morena, 
la ventana, 

ciérrala, morenita 
del alma.

-Échame los botines 
por la ventana, 
que me voy con los bueyes 
y a la besana.
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Y ábrela, morena...
-¡Ay, qué olor me ha venido 

a rosa fina!
¡Si será mi moreno 
que está en la esquina!

Y ábrela, morena...
¡Ay, qué olor me ha venido 

a pan tostado!
¡Si será mi moreno 
que está acostado!

Y ábrela, morena...
Si mi amante me oyera 

diera un silbido, 
que no quiere que cante, 
me lo ha prohibido.

Y ábrela, morena...

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por José Ma 
Capote (39 a.) y Josefa Benot (78 a.) a Virtudes Atero y 

Pedro Piñero en enero de 1983.

PUBLICADA: Piñero, Con agua de toronjil, p. 30.

OTRAS VARIANTES: Una nueva estrofa después de la 3a: ‘‘-¡Ay, qué olor me ha venido /a 
yerbabuena! / ¡Si será mi moreno / que está en la puerta! ” (Arcos de la Frontera).

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: n° 985, 2a. 2a estr. n° 749. 3a estr. n° 860b, Ia.

REPERTORIOS MODERNOS: laestr.: García Matos, Madrid, II, n° 430. Magis, España, 
México, Argentina, n° 3175. Manzano, C.Leonés, I, I, n08 282 y 285. Tejero, Ávila, p. 279. 

Torralba, Cuenca, n° 268. 3a estr.: Así canta nuestra tierra, p. 161. CD. VIL Tema 2. Brenan, 
Copla popular, n° 131, p. 256. Gil, La Rioja, n° 204. Magis, España, México, Argentina, n° 
2762. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 1346. Estribillo: Así canta nuestra tierra, p. 161. CD. VIL 
Tema 2. Baltanás, Encinasola, n°s 10, 23, 25, 45, 47, 48, 54, 56 y 60. De Torres, Jaén, p. 99. 
Escribano, C.Granadino, nOs 275 y 543. Manzano, C.Leonés, I, I, n° 21, p. 224.
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d
-Sácame los pestiños 

de la alacena
que los pruebe mi niño, 
que es Nochebuena.

-Echame los botines 
por la ventana, 
que me voy con los bueyes 
a la besana.

-Mañana, si Dios quiere, 
voy al apero, 
si eres gañán de punta 
ya no te quiero.

Si supiera que arabas 
con bueyes blancos, 
yo te diera una cinta 
para los lazos.

Si mi amante me oyera 
diera un silbío, 
que no quiere que baile, 
me lo ha reñí o.

La zambomba está rota 
se sale el aire, 
a la tienda por otra, 
que esta no vale8.

8 Versión no paralelística con estrofas que desarrollan el tema y otras extrañas.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen Rodríguez 
Montenegro (62 a.) en enero de 1991 a Ana Ma Salido 

Aparicio.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 2a estr.: n° 749.

REPERTORIOS MODERNOS: 4a estr.: Fraile, Cañe. Trad. Madrid, n° 250. Canción: Así 
canta nuestra tierra, pp. 114-115, CD. IV, Tema 7. Murciano, Arcos, pp. 402-404.
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809

TU MARIDO Y EL MÍO

a
Tú marío y el mío 

se han peleao, 
se han puesto de cabrones 
y han acertao.

Súbela,
súbela, marinero, 
súbela, sube 
la perita en el árbol 
que se madure 
y después de madura, 
vuelve por ella, 
que la traigo metida 
en la faltriquera, 
súbela.

Tú marío y el mío 
van por aceite 
con un cuerno en la mano 
y otro en la frente.

Súbela...

Versión de Tarifa, cantada por Antonia Guerrero (46a.) y 
sus hijas, a Francisco Vegara en agosto de 1979.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr, n° 441. 2a estr. nu 992, 3a. Estribillo: n°s 747; 
801a; 807a; 807b; 807c.

b
Tu marido y el mío 

gin, gin, güín 
fueron al monte, 

triqui, triqui, trin 
fueron al monte, 

lirón, lirón, lirón, lirón, 
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se han venido asustados 
de un cagarrope.

Tú marío y el mío 
fueron por leña, 
se han venido asustados 
de una cigüeña.

Tú marío y el mío 
se han peleado, 
se han puesto de cabrones 
y han acertado.

En cada estrofa se ejecuta el estribillo tal como indicamos en la primera.

Versión de Los Barrios, sin más datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n° 31, p. 113.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Estribillo: n°s 785a; 785b.

REPERTORIOS MODERNOS: 2a estr,: Manzano, C.Leonés, I, II, n° 573, p. 439.

c
Mi marido y el tuyo 

se han peleado, 
por una rebanada 
de pan tostado.

Mi marido y el tuyo 
fueron por leña, 
se han venido asustados 
de una cigüeña.

Mi marido y el tuyo 
fueron por agua, 
vinieron peleados 
por una cántara.

Versión de Conil de la Frontera, cantada por Francisca Leal Núñez 
(62 a.) a José Mera Leal en febrero de 1990.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 7311.
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810

VEN, VEN, VEN

Ven, ven, ven, 
a la fuente a beber, 
y allí con picos de oro 
las aves hacen coro.

Ven, ven, ven, 
a la fuente a beber.

Ven, ven, ven, 
un ramillete a hacer, 
de rosas y claveles 
que pueblan los verdeles.

Ven, ven, ven, 
un ramillete a hacer.

Ven, ven, ven, 
conmigo otra vez9.

9 Canción paradigmática de motivos de carácter erótico en toda la lírica tradicional.

Versión de San Femando, cantada por Dolores Bagaces 
López (83 a.) a Ma del Rosario Garófano y Silvia García 

en 1995.

811

VENGO DE MOLER

Vengo de moler, moler 
de los molinos de abajo, 
vengo con la molinera, y olé, 
la que me da a mí el trabajo.

Que vengo de moler 
que vengo de moler 
que vengo de moler, 
moler, moler, 
moler, moler.
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Vengo de moler, moler, 
de los molinos de enfrente, 
vengo con la molinera, y olé, 
su hermano no lo consiente.

Que vengo de moler... 
Vengo de moler, moler, 

de los molinos de arriba, 
vengo con la molinera, y olé, 
que me quiere con fatiga.

Versión de Tarifa, cantada por Elisa González Ortiz (50 a.) y la 
madre de María la Larga (79 a.) a Francisco Vegara y Carmen 

Tizón en agosto de 1979.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb., n° 38, p. 115.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: García Matos, Madrid, II, n° 394. 3a estr.: Fraile, Cañe. 
Trad. Madrid, p. 246. Canción: Manzano, C.Leonés, I, I, n** 195a, 195b, 195c, 195d. 195e, 225, 
pp. 482-485 y 538. Marazuela, C. Segoviano, p. 358. Tejero, Ávila, pp. 71, 94, 266, 328.

812

Y LAS MOCITAS Y LOS MOCITOS 

a
El carro la basura 

ya va pa’l pino 
cargado de mocitos 
pa los cochinos, 

Al pinpinillo, 
al pinpinero, 
al pajarillo 
del mes de enero.

Y las mocitas, 
y las mocitas, 
bizcocho de canela 
las más bonitas.
Y las más feas, 

y las más feas,
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un rayo que las parta 
por la cabeza.

Al pipinillo....
El carro la basura 

ya va pa allá 
cargado de mocitas 
pa la carra.

Al pipinillo....
Y los mocitos, 

y las mocitos, 
bizcocho de canela 
los más bonitos.
Y los más feos, 

y los más feos, 
un rayo que los parta 
por medio en medio.

Al pipinillo..

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Conchi Vega (50 
a.) a Ma del Mar Erdozain en enero de 1991.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Estribillo: n°s 788; 995.

b
El carro la basura 

ya va paT pino 
cargado de mocitos 
pa los cochinos.

Y más p’atrás 
y más p’atrás 
cargado de mocitas 
pa la carrá.

Al pepinillo, 
al pepinero, 
al zagalillo 
del mes de enero. 
Aquí de noche, 
aquí de día,
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aquí te aguardo, 
paloma mía, 
hasta que llegue 
la luz del día.

En medio de la plaza 
hay un pesebre 
donde van los mocitos 
a comer verde.

Y las mocitas, 
y las mocitas 
bizcocho de canela 
las más bonitas.

Y las más feas, 
y las más feas 
su madre ya las tira 
por la azotea.

Al pepinillo....
En medio de la plaza, 

en medio, en medio, 
se le cayó a la cursi 
el zagalejo.

Al pepinillo....

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen Jiménez Ortiz 
(55 a.) y María Aguilocho Mena (52 a.) a Yolanda Jiménez Moreno y 

Javier de Cos en febrero de 1989.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 6a estr.: n° 788, 2a; 995, Ia.

c
El carro la basura 

ya va pa’l pino 
cargado de mocitos 
pa los cochinos, 

Y las mocitas, 
y las mocitas, 
la prenda delicada, 
la más bonita.
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Al pimpinillo, 
y al pimpinero, 
y al pajarito 
del mes de enero.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Gabriel 
Rosado (55 a.) a Lourdes Rosado en 1990.

REPERTORIOS MODERNOS: Así canta nuestra tierra, pp. 109-110. CD. IV. Tema 2.

813

YA NO VA LA SINDA 

a
Ya no va la Sinda 

por agua a la fuente; 
ya no va la Sinda 
ya no se divierte.

Ya no va la Sinda 
por agua al arroyo; 
ya no va la Sinda 
porque tiene novio.

Ahí la tienes, 
bailalá, bailalá, 
no le rompas el mandil, 
el mandil, 
mira que no tiene otro 
la pobrecita infeliz.

Versión de San Femando, cantada por Emilia Moreno 
Castro (47 a.) a Ma del Rosario Garófano Fernández y 

Silvia García Cruz en 1995.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 4662. Brenan, Copla popular, n° 
735, p. 433. García Matos, Madrid, II, n° 469. Magis, España, México, Argentina, nOs 3327
3329; 3331-3332. Manzano, C.Leonés, 1, I, n° 219a, p. 530; I, II, n* 347, p. 144 y n° 378, p. 
184. Estribillo: Manzano, C.Leonés, I, II, n° 502.
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b
Y ahora va mi niña 

por agua a la fuente; 
y ahora va mi niña 
que no se divierte.

Y ahora va mi niña 
por agua al arroyo; 
y ahora va mi niña 
que no tiene novio.

Versión de Cádiz, cantada por Victoria Barveri (66 a.) a Pilar Galea Viseras, 
Jakub Slodowicz, Christane Feld, Mary McGuire, Corcha Coyle, Megan

Chambers y Rosario Lovell el 3 de mayo de 2007.

c
Ya no va la Sinda 

por agua a la fuente; 
ya no va la Sinda 
ya no se divierte.

Ya no va la Sinda 
por agua al arroyo; 
ya no va la Sinda 
ya no tiene novio.

Mi madre no quiere 
que vaya al molino 
porque el molinero 
se mete conmigo.

Mi madre no quiere 
que al molino vaya 
porque cuando bajo, 
me rompo la saya10.

10 Este romperse la saya, tan metafórico, es un equivalente del “romperse el cántaro” de un villancico 
del Cancionero d'Evora: “Envídrame mi madre / por agua a la fuente fría: / vengo del amor heri
da. / Fui por agua a tal sazón / que corrió mi triste hado / traigo el cántaro quebrado /y partido el 
corazón.... ” (D. Alonso y J. M. Blecua, Antología de la poesía española. Lírica de tipo tradicional, 
Madrid, Gredos, 1992, n° 81).
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Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Rocío Ruiz Machado 
(22 a.) a María Romero Ruiz, diciembre de 1990.

REPERTORIOS MODERNOS: 3a y 4a estr.: Manzano, C. Leonés, I, I, n° 212a. p. 515; I. II, 
n° 298, p. 88.

814

YA SE VAN LOS QUINTOS, MADRE

a
Ya se van los quintos, mare, 

ya se van para la guerra, 
y el que va en medio de to’, 
el que más penita lleva.

T a los soldaitos 
se los llevan ya 
al campo del moro 
para pelear.
¡Pobrecitas madres, 
qué pena me dan!

Ya se van los quintos, mare, 
ya se llevan a mi Pepe, 
ya no tengo quien me compre 
horquillas para el roete.

Y a los soldaitos...
Ya se van los quintos, mare, 

ya se llevan a mi Juan, 
ya no tengo quien me compre 
cintas para el delantal.

Y a los soldaitos...
Ya se van los quintos, mare. 

yo también quisiera ir, 
porque dejo en esta calle, 
un capullo a medio abrir.

Y a los soldaitos...
Las madres llora que llora
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y las novias no lo sienten, 
se van con cuatro chavales 
y con ellos se divierten.

Y a los soldaitos...

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Ana Caballero González 
(47 a.), Ana Bueno García (57 a.) y Rosario Huerta (36 a.) a Miguel 

Peña y Mercedes Gutiérrez en enero de 1990.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 2a estr.: n° 975, Ia. 4a estr. nOs 681; 778, 3a; 814b, 2a. 
Estribillo: n° 778.

REPERTORIOS MODERNOS: 2a estr.: Así canta nuestra tierra, p. 116. CD IV. Tema 9. 
Benítez, Málaga, p. 65. Garrido, Alosno, p. 51. Jiménez, Doña Mencía, n° 512. Murciano, 
Arcos, p. 161. 5a estr.: Fraile, Cañe. Trad. Madrid, n°s 124, 125, 134, 137 y 139. Garrido, 
Alosno, p. 50. Jiménez, Doña Mencía, n° 500. Manzano, C.Leonés, I, II, II, 1136a, 1136b, 
1138, pp. 474-476. Seguí, Valencia, pp. 299 y 302. 5a estr.: Así canta nuestra tierra, p. 116. 
CD IV. Tema 9. Tejero, Avila, pp. 53, 107.

b
Ya se van los quintos, mare, 

ya se llevan a mi Pepe, 
ya no tengo quien me compre 
horquillas para el roete.

Que a los soldaitos 
se los llevan ya 
y al campo de! moro 
para pelear.
La plaza de Cádiz 
la van a adornar 
con cintas de seda 
y tiras bordás.

Ya se van los quintos, mare, 
yo también quisiera ir, 
porque dejo en esta calle, 
un capullo a medio abrir.

Que a los soldaitos...
Ya se van los quintos, mare, 

se llevan los buenos mozos, 
y se quedan las mocitas 
con los viejos cenizosos.
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Que a los soldaitos...
Ya se van los quintos, mate, 

ya se van los de Jerez, 
se llevan los buenos mozos 
del barrio de San Miguel.

Que a los soldaitos...

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Rosa Barroso Ramírez 
(21 a.) a Ma del Mar Moreno en diciembre de 1994.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr. n° 975, Ia. 2a estr. nos 68178; 778, 3a; 814a, 4a. 3! 
estr. n°s 679; 962, 3a.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Así canta nuestra tierra, p. 116. CD IV. Tema 9. 
Escribano, C.Granadino, n° 554. Rodríguez Marín, CPE. II, n°° 3399. Torralba, Cuenca, n° 
315. 2a estr. Rodríguez Marín, CPE, II, n°. 3400. 3a estr.: Asi canta nuestra tierra, p. 116. 
CD IV. Tema 9. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 3396. 4a estr. y Estribillo: Asi canta nuestra 
tierra, p. 116. CD IV. Tema 9.

RELIGIOSAS Y NAVIDEÑAS

815

ALLÁ ARRIBITA, ARRIBITA

Allá arribita, arribita 
hay un cochino colgao, 
el que quiera carne fresca 
vaya y le pegue un bocao".

1 Quizás la recurrencia de esta estrofa y la popularidad de la figura del cochino tenga que ver -al margen 
de que el cerdo sea una fuente de alimento esencial en la Península- con la importancia que en la España 
inquisitorial tuvo la exhibición del cochino y el rito de la matanza como acto público y vecinal para 
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¡Con el nacimiento 
del Niño de Dios 
se alegran las almas 
de gozo y de amor! 

Allá arribita, arribita 
han entrado los ratones, 
y al pobre de San José, 
le han roído los calzones.

¡Con el nacimiento....
Allá arribita, arribita 

hay un nido de ratones, 
y al pobre de San José, 
le han robao los calzones.

¡Con el nacimiento....

Versión de Barbate, cantada por María Benítez del Pozo (62 a.) 
a Ana Ma Astorga Pérez en diciembre de 1999.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: nOs 998a. 3a. 2a estr.: nOs 716; 998a, Ia.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Murciano, Arcos, p. 91.

816

ALLÍ ARRIBA EN EL MONTE CALVARIO12

demostrar la pertenencia a la comunidad cristiana, como lo era la aceptación de una pieza de la matanza. 
(Véase, por ejemplo, Juan Eslava Galán, Historias de la Inquisición, Barcelona, Planeta, 1991).

12 Es canción de campanilleros empleada en el rosario de la aurora y también en Navidad como el n° 
1012. Decidí incluirla en este apartado por su configuración paralelística.

Allí arriba en el Monte Calvario, 
matita de olivo, matita de olor, 
anunciaba la muerte de Cristo 
cuatro pajaritos y un ruiseñor.

Mira, ¡ay qué dolor!, 
mira, ¡ay qué dolor! 
que en la torre 
de la Babilonia 
como una granada 
todita se abrió.
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Mira, ¡ay qué dolor! 
mira, ¡ay qué dolor!

Allí arriba en el Monte Calvario, 
hay una bandera, desde aquí se ve, 
el que quiera sentar plaza en ella, 
es un nazareno, va de coronel.

Mira, ¡ay qué dolor!....
Allí arriba en el Monte Calvario, 

hay una bandera blanca y encamá, 
y el que quiera sentar plaza en ella, 
es un nazareno, va de capitán.

Mira, ¡ay qué dolor!....

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Josefa Romero Castro (89 a.) 
a Inés Soto Pica y Eva Ma Corrales García en noviembre de 1994.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Fernán Caballero, CPPA, p. 249. Tejero, Ávila, p. 285. 
2a estr.: Escribano, C.Granadino, n° 717. Torralba, Cuenca, n° 30. 3a estr,: Seguí, Valencia, 
pp. 930-931.

817

AQUÍ NOS PRESENTAMOS

Aquí nos presentamos 
veinticinco en cuadrilla; 
si quieres que nos sentemos 
saca veinticuatro sillas.

Aquí nos presentamos 
una cuadrilla toreros; 
con más hambre los cuatro 
que un perro titiritero.

Aquí nos presentamos 
veinticinco marineros; 
si quieres que nos sentemos 
echa fuera los camperos.

Versión de Tarifa, cantada por Elisa González Ortiz (50 a.) a 
Francisco Vegara y Carmen Tizón en agosto de 1979.

PUBLICADA.: Ruiz, C. Gb., n° 30a, pp. 112-113.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: nOs712a; 712b; 822, Ia.
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818

CANTANDO VAN LOS PASTORES

Cantando van los pastores, 
cantando van las zagalas, 
cantando van monte abajo 
por la veredita blanca.

Y un lucerito brillante 
decía con su fulgor 
y al alegre sol radiante 
entonan esta canción:

Correr, pastorcillos, 
alegres cantad 
que en Belén el Niño 
ha nacido ya.
Tocad la zambomba, 
tambor y al tocar 
que en Belén el Niño 
ha nacido ya.

Cantando van por esquinas, 
cantando van por las plazas, 
cantando van calle abajo 
por los caminos del alba.

A los que quedan durmiendo, 
campanillero cantor, 
llenos de coplas alegres 
le dejan el corazón13.

13 Nueva alusión a su uso como canción de campanilleros navideña.

Correr, pastorcillos...

Versión de Espera, sin más datos.

PUBLICADA: Garrucho, Espera, p. 68.
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819

DE LA SACRISTÍA SALE

a
De la sacristía sale 

una rosa y un clavel, 
la rosa viene ocupada, 
para parir en Belén.

-Detente y no caigas.
-Mira, niña, que la mar pasar 
tan sólo por verte
-Mis amores me traen rendida 
por un granadero.
-Mira, niña, que soy artillero 
de casa real-
Y a la niña la van a embarcar 
en un bergantín.
-Mira, niña, que vas a morir.
-Que muera o no muera, 
y muriendo se acabó la guerra- 

De la sacristía sale 
todo el clero revestido 
a darle la enhorabuena 
al niño recién nacido.

-Detentey no caigas...

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por José Ma 
Capote (39 a.) y Josefa Benot (78 a.) a Virtudes Atero y 

Pedro Piñero en septiembre de 1982.

PUBLICADA: Piñero y Atero, Romancerillo de Arcos, p. 163.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Estribillo: n° 880.
FUENTES ANTIGUAS: Estribillo. lv.; Romancero de Madrigal, fol. 42, n 1212 [1605]: 
“Tente, no caygas / niña del mil gracias”. (Frenk, Corpus, n° 1497).

REPERTORIOS MODERNOS: 2a estr.: Alonso Cortés, Castilla, n° 4816. De Torres, Jaén, 
p. 491. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6475.
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b
Al pie de Sierra Nevada 

están haciendo un convento 
de piedra fina labrada 
para el Santo Sacramento.

Los ángeles suben, 
los ángeles bajan, 
los ángeles suben 
al trono celestial.

De la sacristía sale 
una rosa y un clavel, 
la rosa iba preñada 
para parir en Belén 

Los ángeles suben...
De la sacristía sale 

todo el clero revestío 
a darle la enhorabuena 
al niño recién nacido. 
Los ángeles suben...

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Josefa 
Lara Galafate (52 a.) a Miguel Peña y Mercedes 

Gutiérrez en enero de 1990.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Estribillo: n° 761.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Brenan, Copla popular. n° 920, p. 507. Rodríguez 
Marín, CPE, IV, n° 6362.

820

¿DE QUIÉN SERÁ ESA CASITA?

a
Los aguilandos pedimos, 

y en que sea con pan casero
¡ Y olé, y ay olé, y ay olé! 

nosotros somos gañanes, 
gazpacho es lo que comemos.
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¡Yolé, y ay olé, y ay olé! 
Que a mi morena 
me la encontré 
que iba camino 
de San Andrés, 
iba llorando, 
le pregunté:
-¿Por qué lloraste?.
-¿Por que lloré? 
porque mi amante 
se va a casar 
con una rubia 
de la, de lá, 
de la, de la 
que ha nacido ya, 
que taritatí, 
que taritatá.

¿De quién será esa casita 
con tantísimos balcones?

¡Yolé, y ay olé, y ay olé! 
Será de José Triviño, 
Dios le dé muchos millones.

¡Yolé, y ay olé, y ay olé!... 
¿De quién será esa casita 

con la rejita tan alta?
¡Yolé, y ay olé, y ay olé! 

Será de José Triviño, 
Dios le dé muy buenas Pascuas.

/ Y olé, y ay olé, y ay olé!...
¿De quién será esa casita 

con la reja de amarillo?
¡Y olé, y ay olé, y ay olé! 

Será de José Triviño, 
Dios le dé muchos chiquillos.

¡Yolé, y ay olé, y ay olé!...
¿De quién será(n) esos carzones 

que están puestos en la ventana?
¡ Y olé, y ay olé, y ay olé! 

Será de José Triviño, 
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que se ha cagao en la cama.
¡Yolé, y ay olé, y ay olé!...

Alevántate, José, 
que te lo digo de veras, 

/ Y olé, y ay olé, y ay olé! 
que como no te alevantes, 
te echo las gallinas fuera.

¡Yolé, y ay olé, y ay olé!...
Alevántate, José, 

que te traigo un aguilando, 
/ Y olé, y ay olé, y ay olé! 

una batata cocida, 
que me vengo achicharrando.

¡Yolé, y ay olé, y ay olé!...
Tu mujer estará diciendo:

-José, tú no te alevantes, 
¡ Y olé, y ay olé, y ay olé! 

que esa gente están borrachos 
y vienen a marearte.

¡Yolé, y ay olé, y ay olé!...

Versión de Tarifa, cantada por Antonio Triviño Iglesias 
(46 a.) a Francisco Vegara y Carmen Tizón en octubre 

de 1983.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb., n° 59, pp. 121-122.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: nOs 723: 820b, Ia.

REPERTORIOS MODERNOS: Estribillo: Manzano, C.Leonés, I, I, n° 78. Seguí, Valencia, 
p. 357.

b
Los aguinaldos pedimos, 

aunque sean con pan casero 
nosotros somos gañanes, 
gazpacho es lo que comemos.

Y a mi morena 
me la encontré, 
iba camino 
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de San Andrés, 
iba llorando 
y le pregunté, 
por qué lloraba.
-¿Por que lloré? 

porque mi amante 
se va a casar 
con una rubia 
de la velá-.

¿De quién será esta casita 
con la rejita tan alta?
Será de (nombre)
Dios le dé muy buenas Pascuas.

¡Ya mi morena...
¿De quién será esta casita 

con ventanas y balcones?
Será de (nombre)
Dios le dé muchos millones.

¡Ya mi morena...
Levántate, (nombre) 

que te lo digo de veras, 
que como no te levantes, 
te echo las gallinas fuera.

¡Ya mi morena...
Levántate, (nombre), 

y vete pa la ‘lacena, 
y saca los bollos blancos, 
cosidas de Nochebuena.

¡Ya mi morena...
No nos quiere(n) abrir la puerta 

por no damos los guñuelos, 
traemos la barriga llena 
de longaniza con huevo.

¡Ya mi morena...
No nos quiere(n) abrir la puerta 

por no damos de cenar, 
traemos la barriga llena 
de coscorrones de pan.

¡Ya mi morena...
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Versión de Tarifa, cantada por Candelaria Ibáfiez (64 a.) a Jesús 
Caballero Márquez en noviembre de 1993.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: n* 723; 820a, Ia.

c
¿De quién es esta casita 

con esta tone tan alta? 
Será de Rafa Aragón, 
Dios le dé felices pascuas.

El infante que nació 
era bendito y sagrado, 
los pañales eran cortos 
y el portal desabrigado. 
Los aguinalditos 
te pido por Dios, 
con media copita, 
me conformo yo.

Dios le dé felices pascuas. 
¡Vivan todos como yo!
¡Viva la recién parida 
y el infante que nació!

El infante que nació...
¿De quién es esta casita 

con esa reja de alambre? 
Vámonos de aquí, señores, 
que aquí se mueren de hambre.

El infante que nació...

Versión de Chiclana de la Frontera, cantada por María Guerrero (65 a.), 
Rafael Aragón (70 a.) y Carmen Guerrero (57 a.) a Juana Causín e Isabel 

Morales en diciembre de 1989.

REPERTORIOS MODERNOS: 3a estr.: Seguí, Valencia, p. 804.
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821

DÍME, NIÑO, ¿DE QUIÉN ERES?

-¿Dime, niño, de quién eres 
todo vestido de blanco?
-Soy de la Virgen María 
y del Espíritu Santo-.

¡Qué canten con alegría 
los cánticos de mi tierra!
¡Qué viva el niño de Dios 
que nació en la Nochebuena.

-¿Dime, niño, de quién eres 
todo vestido de rosa?
-Soy de la Virgen María 
la mujer que es más hermosa- 

¡Qué canten con alegría...
-¿Dime, niño, de quién eres 

todo vestío de celeste?
-Soy de la Virgen María 
y nacido en un pesebre-.

¡Qué canten con alegría...

Versión de El Puerto de Santa María, cantada por Dolores Reinado 
Ojeda (43 a.) a Inmaculada Escolar, Josefina Quintana y Ana Padilla 

en noviembre de 1989.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: n° 886, Ia.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, pp. 183 y 185-186. Gil, La Rioja, n° 16. 
Seguí, Valencia, pp. 784 y 792.

822

EA, YA NO CANTO MÁS

Y aquí venimo(s) a cantar 
veinticinco en cuadrilla, 
si queréis que le cantemos, 
saquen veinticinco sillas.

Ea, ya no canto más
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porque me duelen los dientes, 
porque no veo venir 
el tarro del aguardiente.

Un pastor le dice a otro:
-Vámonos junto al portal, 
los pastores no(s) están esperando 
para la zambomba 
de la madrugá.
-La muidla se me ha puesto mala, 
se me ha puesto mala 
y no puedo llegar.

Ea, ya no canto más 
porque me duele la boca, 
porque no veo venir 
el platito de las tortas.

Un pastor le dice a otro...
Ea, ya no canto más 

porque me duele el colmillo, 
porque no veo venir 
el plato de los pestiños.

Un pastor le dice a otro...
Ea, ya no canto más 

porque no me da la gana, 
el que quiera una zambomba 
vaya a su casa y la haga.

Un pastor le dice a otro...

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Josefa 
Romero Castro (89 a.) a Eva Ma Corrales e Inés Soto en 

noviembre de 1994.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: nOs712a; 712b; 817, Ia.
REPERTORIOS MODERNOS: Así canta nuestra tierra, pp. 79-80, CD.1I, Tema 814.

14 En la versión cantada en esta Antología por el Coro de la Caja de Ahorros de San Femando, se añaden, 
después de la primera, tres estrofas que no siguen la enumeración paralelística: "Porque venimos 
cansaos, / cansaos de caminar, /y venimos a cantarte / las coplas de Navidad. // Si quieres que yo te 
cante, / cantaré con alegría, / porque ha parió en Belén / la Virgen Santa María. // Y me tienes que 
pagar / con una copa de vino, /para brindar por Manué, / ese Cordero Divino
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823

ENTRÉ POR LA SACRISTÍA

a
Entré por la sacristía, 

salí por el campanario, 
pa darle los buenos días 
a la Virgen del Rosario.

La calle que yo rondé, 
rondalé, 
si otro la quiere rondar, 
rondalá, 
porque yo tengo de amores, 
señores, 
la más, la más, la más 
y la más.

Entré por la sacristía, 
salí por la puerta grande, 
pa darle los buenos días 
a nuestra Virgen del Carmen.

La calle que yo rondé... 
Entré por la sacristía, 

salí por el patio mío, 
pa darle los buenos días 
a la Virgen del Rocío.

La calle que yo rondé... 
Entré por la sacristía, 

salí por la puerta verde, 
pa darle los buenos días 
a Jesús en el pesebre.

La calle que yo rondé...

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Josefa Lara 
Galafate (52 a.) a Miguel Peña y Mercedes Gutiérrez en 

enero de 1990.
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b
Entré por la sacristía, 

salí por el campanario, 
pa darle los buenos días 
a la Virgen del Rosario.

La calle que yo rondé, 
rondalé, 
si otro la quiere rondar, 
rondalá, 
porque yo tengo de amores, 
señores, 
la más, la más, la más 
y la más.

Entré por la sacristía, 
salí por la puerta grande, 
pa darle los buenos días 
a nuestra Virgen del Carmen.

La calle que yo rondé... 
Entré por la sacristía, 

salí por la Vera Cruz, 
pa darle los buenos días 
al corazón de Jesús.

La calle que yo rondé... 
Entré por la sacristía, 

salí por la puerta chica, 
pa darle los buenos días 
a las ánimas benditas.

La calle que yo rondé...

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Ana Bueno García 
(57 a.), Ana Caballero González (47 a.) y Rosario Huerta (36 a.) a 

Miguel Peña y Mercedes Gutiérrez en enero de 1990.

REPERTORIOS MODERNOS: Canción: Así canta nuestra tierra, p. 74. CD II, Tema 3. Ia 
estr,: Brenan, Copla popular, n° 1037, p. 562. Escribano, C.Granadino, n° 853. Estribillo: 
Brenan, Copla popular, n° 1037, p. 563. Manzano, C.Leonés, I, I, n° 56, p. 265.
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824

LA ZAMBOMBA

La zambomba está borracha 
y el carrizo quiere vino, 
y la niña que la toca 
quiere un plato de pestiños.

¡Zambomba, zambomba, 
carrizo, carrizo, 
la gente de Bornos 
no comen chorizos 
y si lo comieran 
fuera de borrico!

La zambomba tiene un año 
y el carrizo tiene dos, 
y la niña que la toca 
tiene más de veintidós.

¡Zambomba, zambomba... 
Esta noche es Nochebuena 

y no es noche de dormir, 
es noche de hacer buñuelos 
y echarle aceite al candil.

¡Zambomba, zambomba...

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Juana González 
(47 a.) a Ma del Mar Erdozain en enero de 1991.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 2a estr.: n° 950b, Ia.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia y 2a estr.: Murciano, Arcos, p. 74.3a estr.: Murciano, Arcos, 
p. 88. Estribillo: Murciano, Arcos, p. 74.

825

LAS CASAS DEL NACIMIENTO

Las casas del nacimiento 
son de papel,

¡Mire usted qué gracia!
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y las montañas también,
¡mire usted, mire usted, mire usted!
Los ángeles son de barro, 
la Virgen y San José; 
de barro las ovejitas, 
la muía y el buey. 
Y de madera talló 
Melchor, Gaspar y Baltasar. 
Pero el Niño que está en el portal 
ese sí que es de verá, 
ese sí que es de verdad, 
y ese sí, ese sí que es de verá, 
ese sí que es de verá, 
y ese sí que es de verdad.

Los ríos y las lagunas 
son de cristal,

¡Mire usted qué gracia! 
y las ñores son pintás,

¡mírala, mírala, mírala!
Los ángeles son de barro...

La estrella que tanto brilla 
es de latón,

¡Mire usted qué gracia! 
y la nieve de algodón

¡míralo, míralo, míralo!
Los ángeles son de barro...

El cielo es un decorado 
hecho de añil,

¡Mire usted qué gracia! 
los caminos de serrín,

¡mira sí, mira sí, mira sí! 
Los ángeles son de barro...

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Irene del 
Valle Barroso (17 a.) a Ma del Mar Moreno en diciembre 

de 1994.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 173.
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826

LOS PASTORES QUE SUPIERON
Tarantán, 
cuando daba la una, 
por ver al niño en la cuna 
y al niño recién nació 
que nació en la Nochebuena 
en Belén en un portal, 
chin tarantán, 
cuando daba la una, 
que chin tarantán, 
cuando daban las dos, 
chin tarantán, 
cuando daban las tres 
la Virgen María 
y el niño Manuel.

Los pastores que supieron 
que el niño Dios está en cueros, 
hubo pastor que esquiló 
cuatro, cinco o seis corderos. 

Tarantán...
Los pastores que supieron 

que el niño quería fiesta, 
hubo pastor que rompió 
diez pares de panderetas.

Tarantán...
Los pastores que supieron 

que el niño quería leche, 
hubo pastor que ordeñó 
las cabritas varias veces.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Josefa Lara 
Galafate (52 a.) a Miguel Peña y Mercedes Gutiérrez en 

enero de 1990.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 2a estr.: nOs 1005, 3a; 1019, 3a; 1020a, 4a, 1020c, 2a. 

REPERTORIOS MODERNOS: 2a estr.: Murciano, Arcos, p. 69. Rodríguez Marín, CPE. IV, n° 
6485. Seguí, Valencia, p. 766. Torralba, Cuenca, n°s 22.11 y 474. Estribillo: Benítez, Málaga, 
p. 186. Canción: Así canta nuestra tierra, p. 153, CD VI, Tema 6 y CD VIII. Tema 11.
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827

PARRAMPÍN, PARRAMPÁN, PARRAMPÍA
Parrampin, parrampán, parrampía, 
parrampín, parrampán, parrampán, 
parrampin con José y María 
hay un niño en el portal.

Este tarrito de miel 
y este rico mazapán 
como es cosa dulcecita 
mucho a ti te va a gustar.

Parrampín, parrampán, parrampía...
Yo soy un pobre pastor, 

que vengo de Egipto aquí, 
al niño de Dios le traigo 
un gallo kikiriki.

Parrampín, parrampán, parrampía...
Yo soy una pobre anciana, 

cansadita ya de andar, 
que movida por mi fe 
a Jesús vengo a adorar.

Parrampín, parrampán, parrampía...
Yo soy un pobre gallego, 

vengo de regar mi huerta, 
y al niño de Dios le traigo 
una lechuguita fresca.

Parrampín, parrampán, parrampía...

Versión de Villamartín, cantada por Ana Soto Borrego 
(45 a.) a Ana Padilla, Josefina Quintana y Inmaculada

Escolar en noviembre de 1989.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: n° 887, 2a.

REPERTORIOS MODERNOS: 2a y 4a estrs.: Murciano, Arcos, p. 82.
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828

UN PASTOR LLEVA UNA BURRA

Un pastor lleva una burra 
cargada de chocolate, 
lleva su chocolatero, 
su molinillo y su anafe.

Tengo una morena 
con los ojos negros 
que la quiero más 
que a mi corazón, 
y tengo una rubia 
que es mu saboría, 
a esa no la quiero, 
¡ay, no, no!

Porque la morena 
tiene mucha gracia 
que me dice:
—Ju, malagueño.
Quítate del sol 
que te pones moreno-. 

Un pastor lleva una burra 
cargada de huevos frescos, 
y en la mitad del camino 
se la ha robao un gallego.

Tengo una morena...
Un pastor lleva una burra 

cargaita de pestiños, 
le pregunté pa quién eran 
y me dijo que pa’l niño.

Tengo una morena...

Cantada en Jerez de la Frontera por Carmen López (87 a.) y 
Ma José López (11 a.) a Miguel Peña y Mercedes Gutiérrez 

en enero de 1990.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: n° 941, Ia.

REPERTORIOS MODERNOS: Así canta nuestra tierra, pp. 73-74. CD II, Tema 2. Benítez, 
Málaga, p. 177. Murciano, Arcos, p. 85.
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829

VESTIR AL NIÑO

Calcenticitos de holanda15, 
querido niño, te han de poner; 
eso significa que el rey del cielo 
tú lo has de ser.

15 La calidad “de holanda” es una caracterización formular de muchos tejidos del cancionero y romancero 
tradicional, asi: “los pañuelitos del holanda” del romance del Conde Niño o el pañuelo en el que la 
protagonista de La bastarda y el segador envuelve la paga por la amorosa faena. Este “lienzo muy 
fino de que se hacen camisas, sábanas y otras cosas”, originario de Holanda (DEL), fue muy preciado 
desde antaño. Es canción paralelístico-enumerativa.

Pastorcillos, 
del monte venir, 
pastorcillos, 
del monte bajar 
y veréis al mencillo 
sí, sí, lo veréis, 
lo veréis, lo verán.

Zapatitos de holanda, 
querido niño, te han de poner; 
eso significa que el rey del cielo 
tú lo has de ser.

Pastorcillos...
Camisita de holanda, 

querido niño, te han de poner; 
eso significa que el rey del cielo 
tú lo has de ser.

Pastorcillos...
Chaponcita de holanda, 

querido niño, te han de poner; 
eso significa que el rey del cielo 
tú lo has de ser.

Pastorcillos...
Batoncito de holanda, 

querido niño, te han de poner; 
eso significa que el rey del cielo 
tú lo has de ser.

Pastorcillos...
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Jerseisito de holanda, 
querido niño, te han de poner; 
eso significa que el rey del cielo 
tú lo has de ser.

Pastorcillos...
Capita de holanda, 

querido niño, te han de poner; 
eso significa que el rey del cielo 
tú lo has de ser.

Pastorcillos...
Gorrito de holanda, 

querido niño, te han de poner; 
eso significa que el rey del cielo 
tú lo has de ser.

Pastorcillos...

Versión de Tarifa, cantada por Candelaria Ibáñez (64 a.) 
a Jesús Caballero en noviembre de 1993.
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PROFANAS

830

A LA PATRONA

A la patrona 
del número uno, 
a la patrona 
se le vio el culo, 
se le vio con su nona. 
¡Ay, qué tuna es 
la patrona del número uno!

A la patrona 
del número dos, 
a la patrona 
se le vio, 
se le vio con su nona. 
¡Ay, qué tuna es 
la patrona del número dos!

A la patrona 
del número tres, 
a la patrona 
se le ve, 
se le ve con su nona. 
¡Ay, qué tuna es 
la patrona del número tres!

A la patrona 
del número cuatro, 
a la patrona 
le vimo(s) el papo,
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se lo vimos con su nona. 
¡Ay, qué tuna es
la patrona del número cuatro!

A la patrona 
del número cinco, 
a la patrona 
se la hinco, 
se la hinco con su nona. 
¡Ay, qué tuna es 
la patrona del número cinco!

A la patrona 
del número seis, 
a la patrona 
le vimos el güey, 
se lo vimos con su nona. 
¡Ay, qué tuna es 
la patrona del número seis!

A la patrona 
del número siete, 
a la patrona 
le apesta el cerete, 
y le apesta con su nona. 
¡Ay, qué tuna es 
la patrona del número siete!

A la patrona 
del número ocho, 
a la patrona 
le vimos el chocho, 
se lo vimos con su nona. 
¡Ay, qué tuna es 
la patrona del número ocho!

A la patrona 
del número nueve, 
la patrona 
se las bebe, 
se las bebe con su nona.
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¡Ay, qué tuna es 
la patrona del número nueve!

A la patrona 
del número diez, 
la patrona 
se las bebe otra vez. 
¡Ay, qué tuna es 
la patrona del número diez!

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por María Aguilocho Mena 
(52 a.) y Carmen Jiménez Ortiz (55 a.) a Yolanda Jiménez Moreno y 

Javier de Cos en febrero de 1989.

831

EL CHILINDRANGO

a
Un padre tenía diez hijas 

y las metió en un fuelle, 
entró el chilindrango1 en ellas, 
no han quedado más que nueve.

1 Chilindrango, según la informante “bicho malo".
2 El estribillo remite al tema de la serrana y al del paso de montaña, de tan antigua tradición en la literatura 

peninsular, presente en el Libro de buen amor, pero también en la lírica medieval: “Paséisme ahora

Esas nueves que han quedado, 
les dan de comer bizcocho; 
entró el chilindrango en ellas, 
no han quedado más que ocho.

Tengo que pasar el puerto, 
el puerto de verde rama, 
tengo que pisar la nieve, 
por querer a esta serrana 
y después de haber pasado, 
haber pisado la nieve, 
ya no me quieres, serrana, 
serrana, ya no me quieres1.
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Esas ocho que han quedado, 
les dan de comer molletes; 
entró el chilindrango en ellas, 
no han quedado más que siete.

Tengo que pasar el puerto...
Esas siete que han quedado, 

les dan de comer a un buey; 
entró el chilindrango en ellas, 
no han quedado más que seis.

Tengo que pasar el puerto...
Esas seis que han quedado, 

les dan de comer a un bizco; 
entró el chilindrango en ellas, 
no han quedado más que cinco.

Tengo que pasar el puerto...
Esas cinco que han quedado, 

les dan de comer a un gato; 
entró el chilindrango en ellas, 
no han quedado más que cuatro.

Tengo que pasar el puerto...
Esas cuatro que han quedado, 

les dan de tomar café;
entró el chilindrango en ellas, 
no han quedado más que tres.

Tengo que pasar el puerto...
Esas tres que han quedado, 

les dan de comer arroz;
entró el chilindrango en ellas, 
no han quedado más que dos.

Tengo que pasar el puerto...
A esas dos que han quedado, 

les dan de come(r) aceitunas; 
entró el chilindrango en ellas, 

allá, serrana / que no muera yo en esta montaña”: "Encima del puerto / vide una serrana/sin duda 
es galana “ Salteóme la serrana / junto a par de la cabaña " (Alín, Cañe. Trad., n“ 92, 181,310). La 
serrana es, en cualquier caso, un personaje tipificado en el cancionero popular. Otro ejemplo: n° 835.
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no han quedado más que una. 
Y esa una que ha quedado, 

era bonita y doncella, 
el picaro chilindrango 
quiere casarse con ella.

Versión de Tarifa, cantada por Dolores Perea Rondón 
(49 a.) a Carmen Tizón en septiembre de 1983.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb., n° 14, pp. 106-107.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Estribillo: n°s 167; 786a; 786b.

b
Un padre tenía diez hijas 

le da de comer un fuelle, 
y entró el chilindrango en ella, 
no ha dejado más que nueve.

Vengo de subir al puerto, 
al puerto de verde rama, 
vengo de pisar la nieve, 
por querer a una serrana 
y después de haber subido 
y haber pisado la nieve, 
ya no me quieres, serrana, 
serrana, ya no me quieres.

De esas nueves que han quedado, 
le dan de comer bizcocho; 
y entró el chilindrango en ella, 
no ha dejado más que ocho.

Vengo de subir el puerto...
De esas ocho que han quedado, 

le dan de comer molletes; 
y entró el chilindrango en ella, 
no ha dejado más que siete.

Vengo de subir el puerto... 
De esas siete que han quedado,
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le dan de comer un buey; 
entró el chilindrango en ella, 
no ha dejado más que seis.

Vengo de subir el puerto...
De esas seis que han quedado, 

le dan de comer lentisco;
y entró el chilindrango en ella, 
no ha dejado más que cinco.

Vengo de subir el puerto...
De esas cinco que han quedado, 

le dan de comer un gato;
y entró el chilindrango en ella, 
no ha dejado más que cuatro.

Vengo de subir el puerto...
De esas cuatro que han quedado, 

le dan de comer café;
y entró el chilindrango en ella, 
no ha dejado más que tres.

Vengo de subir el puerto...
De esas tres que han quedado, 

le dan de comer arroz;
y entró el chilindrango en ella, 
no ha dejado más que dos.

Vengo de subir el puerto...
De esas dos que han quedado, 

le dan de comer aceitunas;
y entró el chilindrango en ella, 
no ha dejado más que una.

Y esa una que ha quedado, 
era bonita y doncella, 
y el picaro chilindrango 
se quiere casar con ella.

Versión de Tarifa, cantada por Candelaria Ibáñez (64 a.) 
a Jesús Caballero, noviembre de 1993.
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832

EL RETRATO DE LA DAMA

a
-Señorita Inés, 

si usted me dejara 
todas sus faiciones 
se las retratara.-

Señorita Inés 
se quedó callada, 
es señal que tengo 
la licencia dada.

-Ésta es tu cabeza 
chiquita y bonita 
que en ella se forma 
una naranjita.

Éste es tu cabello, 
fino y anillado, 
con lazos de oro 
lo llevas atado.

Ésta es tu frente, 
placita de guerra, 
donde el rey Pupilo 
puso su bandera.

Éstas son tus cejas, 
dos arcos pendientes, 
que están adornando 
a tu hermosa frente.

Éstos son tus ojos, 
son dos luceritos, 
que están adornando 
a tu cuerpecito.

Éstas tus pestañas, 
puntas de alfileres, 
que cuando me miras, 
clavármelos quieres.

Ésta tu nariz, 
filo de mi espada,
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que a los corazones 
todos los traspasa.

Éstos son tus labios, 
son dos coralitos, 
tus dientes menudos 
son los más bonitos.

Ésta es tu barba 
con un hoyo en medio, 
donde me enterraran, 
que me estoy muriendo.

Ésta es tu garganta, 
tan clara y tan bella, 
que to lo que bebe, 
se clarea en ella.

Éstos son tus pechos, 
son dos fuentes claras, 
donde yo bebiera, 
si tú me dejaras.

Éstos son tus brazos, 
dos remos del mar, 
donde rey Pulido 
quiso navegar.

Éste es tu vientre, 
es una arboleda, 
cada nueve meses 
cría fruto en ella.

Ya vamos llegando 
a partes ocultas, 
no diremos nada, 
si no nos preguntan.

Éstos son tus muslos, 
son de cara y canto 
y tus pantorrillas 
son de huesos blancos.

Éstos son tus pies, 
dos plantas hermosas, 
que to lo que pisan 
se le vuelven rosas.

Ya te he retratado
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todas tus faiciones 
y ahora viene mayo 
que te las adorne.

Versión de Los Barrios, cantada por Isabel Romero (53 a). Recogida 
por Francisco Vegara, Mari Luz Díaz, Francisca Aranda y Emilio 

Carballo, 15 de marzo de 1987.

PUBLICADA: Atero, Romancero de la provincia de Cádiz, pp. 548-549 y Ruiz, C. Gb., n° 
3,p. 102.
REPERTORIOS MODERNOS: 3a estr.: Brenan, Copla popular. n° 155, p. 262. 5a estr.: Garri
do, Alonso, p. 155. 12a estr.: Brenan, Copla popular, n° 156, p. 262. 13a estr.: Brenan, Copla 
popular, n° 146, p. 260.

b
-A cantar los mayos, 

señora, venimos, 
y para cantarlos 
licencia pedimos.

Licencia pedimos 
para retratarte;

si no nos la das, 
vamos a otra parte.

Usted que nos oye, 
no nos dice nada; 

señal que tenemos 
la licencia dada.

Esa es tu cabeza 
chiquita y bonita, 

que en ella se forma 
una naranjita.

Esos son tus pelos, 
hilillos de plata, 
que son las cadenas 

que a mí me amarraban.
Esas son tus cejas, 

finas y arqueadas, 
quién tuviera lápiz 

para dibujarlas.
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Ésos son tus ojos, 
son dos luces claras, 
que alumbran de noche 

y a la madrugada.
Ésa es tu nariz, 

filo de mi espada, 
que a los corazones 

todos los traspasa.
Ésos son tus labios, 

son dos coralitos, 
tus dientes menudos 

son los soldaditos.
Ésa es tu barba 

con un hoyo en medio, 
donde me enterraran 

que me estoy muriendo.
Ésa es tu garganta, 

tan larga y tan fina, 
el agua que bebes 

toda se desliza.
Ésos son tus brazos, 

dos remos de mar, 
¡quién fuera marino 

para navegar!
Ésas son tus manos, 

tan llenas de anillos 
que para mis ojos 

cadenas y grillos.
Ésos son tus pechos, 

son dos fuentes claras, 
donde yo bebiera 

si tú me dejaras.
Ése es tu ombligo, 

chico y arrugado, 
que parece un higo 

cuando está pasado.
Ya vamos llegando 

a partes ocultas, 
no diremos nada
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si no nos preguntan.
Y si nos preguntan, 

a los preguntares 
no diremos nada 
que todos lo saben.
Esas son tus piernas, 

dos fuertes columnas, 
donde se mantiene 

toda tu hermosura.
Ésos son tus pies, 

dos plantas preciosas, 
que to lo que pisas 

se te vuelven rosas.
Ya están retratadas 

todas tus facciones, 
ahora viene mayo 

que te las adorne3.

3 Véase el estudio que Ma. Jesús Ruiz dedica a una versión jerezana de este tema, “Supervivencia de 
la canción de mayo medieval: un ejemplo en el romancero andaluz”, Actas II Congreso AHLM, 1991, 
pp. 783-795.

Versión de Tarifa, cantada por Juana Alba Iglesias (65 a) e Isabel 
Román Alba (53 a). Recogida por Dolores Moreno Román, 1976. 

(Col. F. Mendoza).

PUBLICADA: Atero, Romancero de la provincia de Cádiz, pp. 550-551.

REPERTORIOS MODERNOS: 9a estr.: Alonso Cortés,Castilla, n° 874. 14a estr.: Magis, 
España, México, Argentina, n° 1628. Canción: Alonso Cortés, Castilla, n° 4767. Así canta 
nuestra tierra, pp. 138-140, CD. V. Tema 14. Benítez, Málaga, pp 151-153. Brenan, Copla 
popular , n°s 660-663, pp. 405-412. Fraile, Cañe. Trad. Madrid, n°s 76-78. García Matos, 
Madrid, II, n°s 350-352. Gil, Extremadura, I, pp. 90-91. Gil, La Rioja, n° 217. Marazuela, C. 
Segoviano, pp. 283-286. Murciano, Arcos, pp. 277-281. Rodríguez Marín, CPE, V, pp. 51- 
54. Seguí, Valencia, pp. 212, 214-217, 220-222, 224, 226-227, 236, 240-242, 245, 247-249. 
Tomer, n° 234. Torralba, Cuenca, n°s 86, 88, 92, 108, 113, 156.
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833

EL TRISTE GAÑÁN

Dios te dé muy buenas noches 
que mu buenas las tendrás, 
y si acaso no las tienes 
yo te las vengo a dar.

Aquí está un triste gañán 
que está arando en la campiña, 
la macera una pescá, 
la garganta una sardina, 
la cabeza de melón, 
la reja de plata fina, 
los frontiles de turrón, 
las coyundas de arropía, 
las ahijás de chocolate, 
los bueyes de Alejandría. 
¡Triste de mí, qué arreo, 
por ti muero, vida mía!

Versión de San José del Valle, cantada por Manuel Ruiz 
Rodríguez (77 a.) a Pedro Alvarez, Jesús Garrucho, Aurora 

Román y Ma Jesús Valverde en enero de 1990.

834

LOS CINCO SENTIDOS

a
Entré en un jardín de flores 

cinco capullos corté; 
eran los cinco sentidos 
que yo puse en tu querer.

-Abreme la puerta, 
ciérrame el postigo, 
échame el pañuelo 
que yo vengo herido
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-Pues si viene(s) herido, 
vete al hospital, 
que allí están las monjas 
de la Caridad, 
que curan de balde 
y no llevan na.

De los cinco te doy uno 
y yo me quedo con cuatro, 
por haberte conocido 
y haberte querido tanto.

—Abreme la puerta...
De los cuatro te doy uno 

y yo me quedo con tres, 
por haberte conocido 
y haberte querido bien.

—Abreme la puerta...
De los tres yo te doy uno 

y yo me quedo con dos, 
por haberte conocido 
y haberte querido yo.

—Abreme la puerta...
De los dos yo te doy uno 

y yo me quedo con otro, 
por haberte conocido 
y que no te quiera otro.

-Abreme la puerta...
Y el último que me queda 

ése no te lo doy yo.
Fueron los cinco sentidos 
que puse en tu corazón.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Remedios Perdigones 
(62 a.) Josefa Oliva (59 a.) y Antonia Salvador (48 a.) a Virtudes 

Atero y Pedro Piñero en enero de 1983.

b
Entré en el jardín de Venus, 
cinco capullos corté;
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fueron los cinco sentidos 
que yo puse en tu querer.

-Abreme la puerta...
De los cinco te doy uno 

y yo me quedo con cuatro, 
por haberte conocido 
y haberte querido tanto.

-Abreme la puerta...
De los cuatro te doy uno 

y yo me quedo con tres, 
por haberte conocido 
y haberte querido bien.

-Abreme la puerta...
De los tres yo te doy uno 

y yo me quedo con dos, 
por haberte conocido, 
niña de mi corazón.

-Abreme la puerta...
De los dos yo te doy uno 

y yo me quedo con otro, 
por haberte conocido 
y haberte querido poco..

-Abreme la puerta...
El último que me queda 

te lo doy de mala gana, 
por haberte conocido 
un lunes por la mañana4.

4 El sentido negativo que se le concede aquí al lunes concuerda con el valor que tiene este día en la 
creencia popular, no solamente en España. Como documenta G. Di Stefano, “una canción francesa 
sobre Francisco I da un lunes como día de su captura en Pavía, cuando el 25 de febrero de 1525 era 
un viernes, día no menos fatídico pero menos grato a la poesía” (Ob. Cit., p. 281, n° 1). El romancero 
hace uso formular de este día “Lunes se dezía, lunes, tres horas antes del día"..., pero también la 
lírica antigua: “¡Aquel gentilhombre, madre / caro me cuesta su amor. / Yo me levantara un lunes, / 
un lunes antes del día / viera estar el ruiseñor. ” ( Alín, Cañe. Trad.,n° 100/

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Diego Martínez Barba 
(40 a.) a Ana Belén Martínez en enero de 1995.
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REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Alonso Cortés, Castilla, n° 758. Brenan, Copla po
pular, n° 232, p. 284. Gil, C.del Campo, p. 55. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 2213. Canción: 
Así canta nuestra tierra, p. 135, CD. V. Tema 11. Brenan, Copla popular, n° 346, pp. 313-314. 
Escribano, C.Granadino, n° 55. Murciano, Arcos, pp. 304-305. Rodríguez Marín, CPE, III, 
n° 4398.

835

LOS CINCO SENTIDOS + ENTIERRO Y BODA CONTRASTADOS

De la maceta de Venus 
cinco claveles cogí; 
eran los cinco sentidos 
serrana, que puse en ti.

De los cinco te doy uno 
y yo me quedo con cuatro, 
por haberte conocido 
y haberte querido tanto.

De los cuatro te doy uno 
y yo me quedo con tres, 
por haberte conocido 
y haberte querido bien.

De los tres te doy uno 
y yo me quedo con dos, 
por haberte conocido 
y haberte querido, amor.

De los dos yo te doy uno 
y yo me quedo con otro, 
por haberte conocido 
y ahora te casas con otro.

De la primera amonestación 
que te la vengo a decir, 
que tú te vas a casar 
y yo me voy a morir.

Cuando a ti te estén poniendo 
los zarcillitos brillantes, 
a mí me estarán poniendo 
cuatro cirios por delante.

Cuando a ti te estén poniendo 
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las sabanitas bordás, 
a mí me estarán poniendo 
espuertas de arena y cal.

Cuando a ti te estén poniendo 
el velo de la salud, 
a mí me estarán poniendo 
en un estrecho ataúd.

Cuando a ti te estén poniendo 
la comida con tu suegra, 
a mí me estarán comiendo 
los gusanos de la tierra.

Versión de Zahara de la Sierra, cantada por Manoli Elena Barroca (20 
a.) a Virtudes Atero en noviembre de 1981.

REPERTORIOS MODERNOS: 7a estr.: Tejero, Ávila, p. 195. Canción: Rodríguez Marín, 
CPE, III, n° 5581. “Entierro y boda contrastados”: Carrizo, Salta, n° 69 (221). Gil, Extrema
dura, II, p. 530. Magis, España, México, Argentina, nos 2966-2973. Manzano, C.Leonés, I, II, 
II, n° 1139, p. 477. Seguí, Valencia, p. 325.

836

LOS LUGARES

Para pepinos Ubrique, 
para sandías Utrera, 
para nabos Algodonales, 
Morón para borracheras.

Para buen vino Jerez, 
Cádiz pa la pescadilla, 
y para buenos pasteles 
los que hacen en Melilla.

Para regalos Sevilla, 
Madrid para la nobleza, 
para tropas Barcelona, 
para jardines Valencia.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Josefa 
Romero Castro (89 a.) a Eva Ma Corrales e Inés Soto en 

noviembre de 1994.
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837

LOS MANDAMIENTOS DE AMOR

Los diez mandamientos santos 
vengo a cantarte, paloma, 
sólo porque me des gusto 
y me tengas en memoria.

En el primer mandamiento, 
la primer cosa es amar: 
te tengo en el pensamiento 
y no te puedo olvidar.

El segundo, que juré: 
tú has de ser mi juramento, 
sólo porque tú me dieras 
palabra de casamiento.

El tercero que es la misa: 
nunca estoy con devoción, 
siempre estoy pensando en ti, 
niña de mi corazón.

El cuarto, que le falté 
a mis padres el respeto, 
sólo por hablar contigo 
dos palabras en secreto.

El quinto que es matar: 
a nadie he matado yo, 
señora, yo soy el muerto 
y usted la que mató.

Niña que está en el balcón, 
de pronto se mete dentro 
y hace pecar a los hombres 
en el sexto mandamiento.

El séptimo no hurtar: 
yo no he hurtado a nadie, 
sólo hurtaré una niña 
si no me la dan sus padres.

Séptimo no codiciar 
ninguna mujer ajena: 
como yo la he deseado 
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para casarme con ella.
Octavo no levantar

falso testimonio a nadie: 
como a mí me lo levanta 
una niña de esta calle.

En estos diez mandamientos 
sólo se encierran en dos: 
que nos lleven a la iglesia 
y nos casen a los dos5.

5 Véase sobre este tema el interesante artículo de José Manuel Pedrosa “Los mandamientos de amor y 
Los sacramentos de amor: lírica a lo divino e inversiones profanas (de la Edad Media a la tradición 
oral moderna)”, Revista de Folklore, n° 328, 2008, pp. 111-126.

Versión de Ubrique, de Manuela Benítez Naves (91 a). 
Recogida por Carmen García Surrallés e Isabel Cuéllar 

Benítez, febrero de 1978. [Col. García Surrallés].

PUBLICADA: Atero, Romancero de la provincia de Cádiz, p. 547.

REPERTORIOS MODERNOS: 4;| estr.: Alonso Cortés, Castilla, n° 1350. Canción: Ca
rrizo, Jujuy, n° 21. García Matos, Cáceres, n° 123. García Matos, Madrid, II, n° 344. Gil, 
Extremadura, II, pp. 528-529. Gil, La Rioja, n° 216. Magis, España, México, Argentina, n°s 
2956-2965. Manzano, C.Leonés, I, I, n°s 135, 136, 137, 138, 139a, 139b, 140. pp. 377-382. 
Marazuela, C.Segoviano, p. 275. Pedrosa, Liébana, pp. 116-123. Rodríguez Marín, CPE, II, 
n°3293. Tejero, Ávila, pp. 89, 194,243, 256-257, 332-333. Tomer, n° 103. Torralba, Cuenca, 
n°s 464 Y 465.

838

LOS MANDAMIENTOS DEL CORTIJO

a
Los mandamientos del cortijo son diez:

El primero, cocer habas en un caldero.
El segundo, hay gente de todo el mundo.
El tercero, ninguno tiene dinero.
El cuarto, nunca se ven hartos.
El cinco, para coger un garbanzo hay que dar un brinco.
El seis, eso no lo manda la ley.
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El siete, las comidas frías y sin aceite.
El ocho, el pan como un corcho.
El nueve, antes de ser de día nos remueven.
El diez, los piojos y las pulgas nos van a comer.
Estos diez mandamientos se encierran en dos: 
en coger una manta y vaya usted con Dios.

Versión de Jimena de la Frontera, cantada por Dolores Sánchez 
(78 a.) a Josefa García Jiménez en 1986.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb., n° 56, p.120.

b
Los mandamientos del cortijo son diez:

Primero: que no haya empachero.
Segundo: que no haya teneó.
Tercero: que las comidas no se pueden comer.
Cuarto: no ganamos pa zapatos.
Quinto: que nos echan antes que amanezca Cristo.
Sexto: trabajamos más de la ley.
Séptimo: cuerno grande y poco aceite6.

6 Según B. Gil, estos cuernos eran aceiteros que usaban los gañanes. Se fabricaban con astas de toros. 
Horadadas y preparadas servían para guardar el aceite y el vinagre para sus guisos. (C. del Campo, 
p. 27, n.l).

Octavo: las teleras como corcho.
Noveno: nos despachan cuando llueve.
Décimo: no ganamos pa comer.
Estos diez mandamientos se encierran en dos: 
que tan jodio es el amo como el aperador.

Versión de Los Barrios, recitada por María Guerrero 
(68 a.). Recogida por Alumnas del Colegio San Ramón 

Nonato en abril de 1986.

REPERTORIOS MODERNOS: Gil, C.del Campo, p. 27, Pedrosa, Liébana, p. 33. Vigón, 
Asturias, p. 147.



496

839

LOS NOMBRES

Chamizo para la carne, 
Florencio para el café, 
Natera para el cacao 
para el buen vino Manuel.

Matías pa los tejeringos, 
Curro pa las hortalizas, 
Juanito para el pescado 
y Diego pa las pellizas, sí.

Y Salvador Perea 
para el comestibles, 
Juan José el gitano 
pa horquillas invisibles.

La calle la Luz 
para dulces buenos, 
la boba para guisar 
para el bobo el malagueño.

Corales para hacer pan, 
la piña para frecí, 
mi suegra para lavar 
en el río Guadalmesí.

Versión de Tarifa, de Antonio Piñero Triviño (70 a.) 
cantada a Carmen Tizón en 1979.

PUBLICADA.: Ruiz, C. Gb., n° 6, p. 103.

840

LOS SACRAMENTOS DE AMOR 

a
Aquí me pongo a cantar 

delante de estos señores, 
a ver si puedo sacar 
los sacramentos de amores.

El primero es el bautismo:
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ya sé que estás bautizada, 
que te ha bautizado el cura 
para ser mi enamorada.

Segundo, confirmación: 
ya sé que estás confirmada, 
que te confirmó el obispo 
para ser mi esposa amada.

Tercero, la penitencia: 
de penitencia te pido 
que tú has de ser mi mujer 
y yo he de ser tu marido.

El cuarto, la comunión: 
la que dan a los enfermos 
y ésa me darían a mí 
si yo contigo no duermo.

El quinto, extremaución: 
extremo es lo que te quiero 
desde el día que te vi, 
yo no duermo ni sosiego.

El sexto, sacerdotal: 
sacerdote no he de ser, 
porque los libros de amor 
toda mi vida estudié.

El séptimo, matrimonio: 
es lo que vengo a buscar, 
como estuviese de Dios, 
contigo me he de casar.

Versión de Algar; de Ana Rosado Aguilar (73 a).
Recogida por Karl Heisel y Carmen Tizón, 3 de 

mayo de 1986.

PUBLICADA: Atero, Romancero de la provincia de Cádiz, p. 548.

b
Aquí me pongo a cantar 

delante de estos señores, 
Sal, salero, 
sal, mi vida, 
sal, mi cielo,
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sal de amores, 
cuerpo bueno 

a ver si puedo alcanzar 
los sacramentos de amores.

Sal, salero...
El primero es el bautismo: 

ya sé que estás bautizada, 
que te ha bautizado el cura 
para ser mi enamorada.

Segundo, confirmación: 
ya sé que estás confirmada, 
que te confirmó el obispo 
para ser mi esposa amada.
Tercero, la penitencia: 

de penitencia me han dado 
dormir contigo una noche 
y una noche no he logrado.

El cuarto, la comunión: 
la que dan a los enfermos 
y ésa me darían a mí 
si yo contigo no duermo.

El quinto, la extremaución: 
extremo son los que tengo, 
que ni noche ni de día 
pensando en ti no me duermo.

El sexto, sacerdotal: 
sacerdote no he de ser, 
porque los libros de amor 
toda mi vida estudié.

El séptimo, matrimonio: 
es lo que vengo a buscar, 
como estuviese de Dios, 

contigo me he de casar.

El estribillo se repite tras el segundo y cuarto versos de cada estrofa.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por las hermanas 
Pilar, Rosario, Ángeles y Carmen Romero González (44, 49, 60

y 47 a.) y su madre, Ana González (78 a.) a Ma Jesús Ruiz en 
diciembre de 1986.
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REPERTORIOS MODERNOS: Canción: Alonso Cortés, Castilla, n°s 2177 y 2184. García 
Matos, Cáceres, n° 122. García Matos, Madrid, II, n° 345. Gil, La Rioja, n° 215. Manzano, 
C.Leonés, I, I, n° 134, p. 376. Marazuela, C. Segoviano, p. 276. Pedrosa, Liébana, p. 124. 
Rodríguez Marín, CPE, II, n°s 3290,3291 y 3292. Seguí, Valencia, pp. 363-364. Tejero, Ávila, 

pp. 47, 90, 120-121, 194,218, 239,266,270, 283, 300, 301,378, 380,403. Torralba, Cuenca, 
n°s 491 y 507. Estribillo: De Torres, Jaén, p. 129.

841

TRES ARBOLITOS SEMBRÉ

En el patio de mi casa 
tres arbolitos sembré 
y a mi Dios le estoy pidiendo 
que me agarren to los tres.

El primero es sarmiento 
y el segundo es un olivo, 
y el tercero es esparto, 
y escucha lo que te digo: 

El esparto que me aparto 
y el olivo que te olvido, 
y sarmiento me arrepiento 
del tiempo que te he querido.

Versión de Rota, cantada por Manuela Castellano 
Lanzarote (85 a.) a Pedro P. Santamaría Curtido en 

diciembre de 1997.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 3a estr. n° 987, 2a.

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 72. Fraile, Canc.Trad. Madrid, 
n° 117. García Matos, Cáceres, n° 96.B. Manzano, C.Leonés, I, I, n° 100, p. 316, nos 115a, 
115b, 116, pp. 337-339. Rodríguez Marín, CPE, III, n° 4557 y n° 291, p. 246. Torralba, 
Cuenca, n° 550.
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RELIGIOSAS Y NAVIDEÑAS

842

LA BARAJA

a
Estando un soldado en misa 

con los naipe(s) entretenido, 
le ha regañado el sargento, 
se ha hecho el desentendido.

-Supuesto que usted me riñe 
y hasta me quiere pegar, 
la baraja de los naipes 
se la voy a usté a explicar:

Para dar comienzo al juego, 
me considero con el as 
que tan sólo un Dios inmenso 
y sin él no se puede hacer na.

En el dos me considero, 
que es la carta más cabal, 
que faltando en la baraja, 
ya no se puede jugar.

En el tres me considero 
las tres divinas personas: 
la Virgen y San José 
y su divina paloma.

En el cuatro me considero 
todo lo que Cristo hizo, 
trabajar de noche y día, 
y descansar los domingos.

En el cinco me considero 
las llagas del Redentor, 
debemos sufrirlas todos 
como las sufrió el Señor.
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En el seis me considero 
que son las seis candelas 
que a las doce de la noche 
se fueron en carrilera.

En el siete me considero 
que son los siete dolores 
que pasó la Virgen pura 
por nosotros pecadores.

En la sota me considero 
que es la mujer más piadosa 
que a Jesús con su manto 
le limpió su cara hermosa.

En el caballo me considero 
la subida del Calvario, 
donde le hincan a Jesús 
la lanza por el costado.

En el rey me considero, 
hombre de mucho poder, 
que después subió a los cielos 
por no vemos padecer.

La baraja de los naipes 
ya la tiene usté explicó, 
para que crea usté en Dios 
cuando la vaya a jugar.

Versión de Zahara de los Atunes, cantada por Agustín 
Medina Chico (25 a.) en septiembre de 1978. (Col.

García Surrallés).

b
Estando un soldado en misa 

con los naipe(s) entretenido, 
lo ha llamado el capitán, 
se ha hecho el desentendido.
-Mi capitán, no me riña 

ni me vaya a castigar, 
la baraja de los naipes 
yo se la voy a explicar:
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Para principiar el juego, 
considero con el as, 
que tan sólo un Dios inmenso 
y otro no puede haber más.

Y en el dos yo considero, 
que es la cosa más hermosa: 
toda la pasión de Cristo 
angustiada y dolorosa.

Y en el tres yo considero 
que son las tres Trinidad, 
las tres divinas personas 
y otra no puede haber más.

Y en el cuatro considero 
que son los cuatro Evangelios, 
y aquel que no lo creyera, 
no tiene entrada en el cielo.
Y en el cinco considero 

la llaga del Redentor, 
cuídesela con piedad, 
mírasela con dolor.

Y en el seis yo considero 
cuanto Dios en el mundo hizo, 
trabajando noche y día 
y descansando el domingo.

Y en el siete considero 
que son los siete dolores, 
que pasó la Virgen pura 
por nosotros pecadores.

Y en el ocho considero 
la llaga del Redentor, 
mírala como la lleva 
y al lao del corazón.

Y en el nueve considero 
que son los nueve dolores, 
que pasó la Virgen pura 
por nosotros pecadores.

Y en el diez yo considero 
aquella mujer piadosa, 
que con su manto limpió 
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a Jesús su cara hermosa.
Y el caballo considero 

el soldado más malvado, 
que con su lanza le dio 
y a Jesús de mis pecados.

Y en el rey yo considero 
hombre de tanto poder, 
y aquel que subió al cielo 
y al quinto de padecer.

La baraja de los naipes, 
capitán, ya está explicada, 
para que de Dios se acuerde 
cuando vaya usté a jugarla.

Versión de Chipiona, de Remedios García García (69 a) 
y Josefa Fernández García. Recogida por Carmen de la

Vega, 29 de julio de 1983.

PUBLICADA: Atero, Romancero de la provincia de Cádiz, p. 564-5657.

7 Para otras versiones, véanse pp. 565-567 de la misma obra,

REPERTORIOS MODERNOS: De Torres, Jaén, pp. 367-368. García Matos, Madrid, II, n° 
273. Garrido, Alonso, p. 306. Tejero, Ávila, p. 63. Tomer, n° 212. Torralba, Cuenca, n°s 476, 
485, 505.

843

TARANTÁN

Tarantán, 
cuando daba la una, 
pa ver al niño en la cuna.

Y el niño recién nacido 
que nació en la Nochebuena 
y en Belén y en un portal. 
Que si tarantán, 
cuando buscan al niño.
Que si tarantán, 
cuando al niño buscar.
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Y hasta la sala 
que no se quemaba, 
la Virgen María 
de hermosa que estaba.

Tarantán, 
cuando daba las dos, 
pa ver al niño de Dios.

Y el niño recién nacido...
Tarantán, 

cuando daba las tres, 
pa ver al niño nacer.

Y el niño recién nacido...
Tarantán, 

cuando daba las cuatro, 
pa llevarle los zapatos.

Y el niño recién nacido...
Tarantán, 

cuando daba las cinco, 
pa llevarle los lentiscos.

Y el niño recién nacido... 
Tarantán,

cuando daba las seis, 
pa llevarle al niño el buey.

Y el niño recién nacido...
Tarantán, 

cuando daba las siete, 
pa llevarle los rosquetes.

Y el niño recién nacido...
Tarantán, 

cuando daba las ocho, 
pa llevarle los bizcochos.

Y el niño recién nacido... 
Tarantán, 

cuando daba las nueve, 
pa llevarle al niño los bueyes.

Y el niño recién nacido... 
Tarantán,

cuando daba las diez, 
pa llevar al niño a beber.

Y el niño recién nacido...
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Versión de Conil de la Frontera, sin datos de informantes. 
Recogida por Leonor Ma Muñoz Lobatón en 1998.

PUBLICADA: Villancicos. Romances. Tradición Popular, pp. 19-20.

FUENTES ANTIGUAS: Estribillo: Valdivieso, auto La amistad en el peligro (Doze actos,f. 
54v) [ 1622]: “Que no ay tal andar como buscar a Christo /que no ay tal andar como a Christo 
buscar". (Frenk, Corpus. n° 1386. Alín, Cañe. Trad., n°1016. Tomer, n° 268).

REPERTORIOS MODERNOS: De Torres, Jaén, pp. 455-456 y 495. García Matos, Madrid, 
I, n° 101. Gil, Extremadura, I, pp. 114-115. Murciano, Arcos, p. 69. Tejero, Avila, p. 206. 
Torralba, Cuenca, n°s 35, 44 y 45. Vigón, Asturias, pp. 239-242.

844

UNA GITANA PREDICE LA PASION 

a
Una gitana graciosa 
de mu buenas condiciones

Toque, toque 
la sonaja, bella, 
toque, toque, 
la jlauta y el pito, 
al son 
con el sonetillo 
de mi panderi, panderi, 
panderitó 

se ha arrodillado a la Virgen 
y le ha dicho estas razón:

Toque, toque...
-Las manitas de este niño, 

chiquetita(s) y sonrosadas, 
Toque, toque... 

algún día han de ser 
por los clavos traspasadas.

Toque, toque...
La cabeza de este niño, 

chiquetita y sonrosada,
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Toque, toque... 
algún día han de ser 
con espinas coronada.

Toque, toque...
El cuerpecito del niño, 

chiquetito y sonrosado, 
Toque, toque... 
algún día ha de ser 
por los judío(s) azotado.

Toque, toque...
Los piececitos del niño, 

chiquetito(s) y sonrosados, 
Toque, toque...

algún día han de ser 
por los clavos traspasados.- 

Toque, toque...
La Virgen que oye eso, 
lloraba desconsolada 
Toque, toque... 
porque la vida del niño 
la gitana le anunciaba.

Toque, toque...

Versión de Los Barrios, de Isabel Romero (53 a). Recogida 
por Francisco Vegara, Mari Luz Díaz, Francisca Aranda y 

Emilio Carballo, 15 de marzo de 1987.

PUBLICADA: Atero, Romancero de la provincia de Cádiz, p. 567 y Ruiz, C. Gb., n° 70, pp. 
125-126.
REPERTORIOS MODERNOS: Fernán Caballero, CPPA, pp. 269-270. Rodríguez Marín, 
CPE, IV, n° 6495. Seguí, Valencia, p. 824.

b
Cuatro damas muy graciosas 

de muy buenas condiciones 
se arrodillan a la Virgen, 
le cantan estas razones:

Toque, la flauta y el pito, 
toque la sonaja y venga 
baile cada cual su vuelta.
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Y adoremos al Niño chiquito 
y al son, sonetillo 
de mi panderi, panderi, 
panderillo.

-La cabecita del niño, 
tan rubita y aseada, 
se ha de ver en algún tiempo 
tres potencias traspasadas.

Toque, la flauta y el pito...
La frentecita del niño 

tan blanquita y aseada 
se ha de ver en algún tiempo 
de espinitas traspasada

Toque, la flauta y el pito...
La carita de este niño 

tan blanquita y aseada 
se ha de ver en algún tiempo 
todita abofeteada.

Toque, la flauta y el pito... 
La garganta de este niño, 

tan blanquita y aseada 
se ha de ver en algún tiempo 
con un corderito atadas.

Toque, la flauta y el pito...
Las manitas de este niño, 

tan blanquita(s) y aseadas 
se han de ver en algún tiempo 
de clavitos traspasadas.

Toque, la flauta y el pito...
El costadito del niño, 

tan blanquito y aseado 
se ha de ver en algún tiempo 
de una lanza traspasado.

Toque, la flauta y el pito...
Los piececitos del niño, 

tan blanquito(s) y aseados 
se han de ver en algún tiempo 
de clavitos traspasados.

Toque, la flauta y el pito...
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Versión de Alcalá de los Gazules de María Caballero 
Vázquez (70 a). Recogida por Rosalía y Ma del Mar 

Moreno Pérez el 30 de abril de 2003.

845

VENTANA SOBRE VENTANA

Ventana sobre ventana 
y sobre ventana una, 
y en la ventana más alta 
verás al niño en la cuna.

Sí, sí,
por el bien que te adoro, 
que ya, ya, 
sacalé, 
sacalé la capilla al toro, 
y sacalé
y dile torillo: Uf, uf 
llamalé, 
llamalé con el capotillo, 
llamalé.

Ventana sobre ventana 
y sobre ventana dos, 
y en la ventana más alta 
verás al niño de Dios.

Sí, sí....
Ventana sobre ventana 

y sobre ventana tres, 
y en la ventana más alta 
verás al niño nacer.

Sí, sí....
Ventana sobre ventana 

y sobre ventana cuatro, 
y en la ventana más alta 
verás al niño dar un salto.

Sí, sí....
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Ventana sobre ventana 
y sobre ventana cinco, 
y en la ventana más alta 
verás al niño dar un brinco.

Sí, sí....
Ventana sobre ventana 

y sobre ventana seis, 
y en la ventana más alta 
verás la muía y el buey.

Sí, sí...

Versión de Tarifa, cantada por Candelaria Ibáñez (64 a.) 
a Jesús Caballero en noviembre de 1993.

REPERTORIOS MODERNOS: Murciano, Arcos, pp. 110-112. Ruiz, C. Gb., n° 67, pp. 
124-125.
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846

EL POLLO

-¿Qué le manda usted a este pollo?
-Que yo no le mando, que yo sí le mando; 
le mandaremos una camisa.
-¡Ay, qué bonito estará el pollito 
con la camisa encamisado!
y en Orihuela el pollito en la cazuela.

-¿Qué le manda usted a este pollo?
-Que yo no le mando, que yo sí le mando; 
le mandaremos unos calzones.
-¡Ay, qué bonito estará el pollito 
encamisado y encalzonado!
y en Orihuela el pollito en la cazuela.

-¿Qué le manda usted a este pollo?
-Que yo no le mando, que yo sí le mando; 
le mandaremos un chalequito.
-¡Ay, qué bonito estará el pollito 
encamisado, encalzonado, enchalecado! 
y en Orihuela el pollito en la cazuela.

-¿Qué le manda usted a este pollo?
-Que yo no le mando, que yo sí le mando; 
le mandaremos una chaqueta.
-¡Ay, qué bonito estará el pollito 
encamisado, encalzonado, 
enchalecado y enchaquetado!
y en Orihuela el pollito en la cazuela.

-¿Qué le manda usted a este pollo?
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-Que yo no le mando, que yo sí le mando; 
le mandaremos unos zapatos.
-¡Ay, qué bonito estará el pollito 
encamisado, encalzonado, enchalecado, 
enchaquetado, enzapatado!
y en Orihuela el pollito en la cazuela.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Ma del Mar Acuña 
Roldán (23 a.) a Inmaculada Escobar, Josefina Quintana y 

Ana Padilla en febrero de 1990.

REPERTORIOS MODERNOS: Así canta nuestra tierra, pp. 108-109. CDIV Tema 1. Benítez, 
Málaga, p. 83-84. García Matos, Madrid, I, n° 100. Gil, C. Ex., II, p. 601.

847

MADRUGABA MI NIÑA

a
Caminaba mi niña a la una, 

que una, que nada 
pero cómo la madrugaba, 
pero cómo la madrugó...

Caminaba mi niña a las doce, 
ni doce, ni once, ni diez, ni nueve, 
ni ocho, ni siete, ni seis, ni cinco, 
ni cuatro, ni tres, ni dos, ni una, ni nada, 
pero cómo la madrugaba, 
pero cómo la madrugó.

Versión de San Femando, cantada por Juana Arroyo 
Parazuelo (58 a.) a Rosario Garófano y Silvia García 

Cruz en 1995.

b
Tin, tin, que han dado la una, 

ni una, ni media, ni nada, 
sólo es por la madrugada, 
campanillas coloradas.
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Versión de Benalup, cantada por Antonio Sánchez 
Toro (82 a.) a Manuel Viciana y Alejandro Pérez en 

diciembre de 1994.

c
Caminaba mi niño a la una, 

ni una, ni nada, 
caracoles mi niño lavaba, 
caracoles por la madrugada.

Versión de Chiclana de la Frontera, cantada por María Guerrero 
(65 a.), Rafael Aragón (70 a.) y Rosario Huerta (57 a.) a Isabel 

Morales y Juana Causín en diciembre de 1989.

d
Y a la mar no le tires doce,

ni once, ni diez, ni nueve, 
ni ocho, ni siete, ni seis, 
ni cinco, ni cuatro, ni tres, 
ni dos, ni una, ni nada.
¿Para qué los caracoles se lavan?
¿Para qué en la orillita del agua?

Versión de Arcos de la Frontera, cantada en enero 
de 1983 por José Ma Capote (39 a.) a Pedro Piñero y 

Virtudes Atero.

PUBLICADA: Piñero, Con agua de toronjil, p. 53. Piñero, Las horas y los caracoles, p. 140. 

FUENTES ANTIGUAS: Horozco, Cancionero, n° 268, p. 135 [h. 1550]; Covarrubias, Tesoro, 
s.v. aldea [1611]: Correas, Vocabulario, p. 546a [1627]: “Madrugábalo la aldeana, /y cómo 
lo madrugaba’’ (Tomer, n° 141; Alin, Cañe. Trad. n° 317; Frenk, Corpus, n° 1100). Dozena 
parte [1604], fol. 134; Romancero General [1604], f. 441: “Caracoles me pide la niña, /y 
pídelos cada día” (Frenk, Corpus, n° 1639).

REPERTORIOS MODERNOS: Alonso Cortés, Castilla, n° 2852. Benítez, Málaga, p. 87. De 
Torres, Jaén, p. 519. Flores, Fuentes de Andalucía , A. 36, p. 140. García Matos, Madrid, I, 
nos102 y 103. Gil, Extremadura, I, pp. 99-100 y 105. Gil, La Rioja, n° 72. Hidalgo, Andalucía, 
p. 62. Torralba, Cuenca, nos 501, 502, 503, 504.
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848

UNA VIEJA CRIABA UN POLLITO

a
Una vieja criaba un pollito, 

lo criaba debajo la cama, 
cada vez que el pollito piaba, 
la vieja decía:
- A la rabia que Dios no lo mate, 
que no conocéis ni el bien que me hace

Una vieja criaba un gatito, 
lo criaba debajo la cama, 
cada vez que el pollito piaba, 
el gato maullaba, la vieja decía:
- A la rabia que Dios no lo mate, 
que no conocéis ni el bien que me hace-.

Una vieja criaba un perrito, 
lo criaba debajo la cama, 
cada vez que el pollito piaba, 
el gato maullaba, el perro ladraba, 
la vieja decía:
- A la rabia que Dios no lo mate, 
que no conocéis ni el bien que me hace-.

Una vieja criaba un fraile, 
lo criaba debajo la cama, 
cada vez que el pollito piaba, 
el gato maullaba, el perro ladraba, 
el fraile apretaba, la vieja decía: 
-A la rabia que Dios no lo mate, 
que no conocéis ni el bien que me hace-

Versión de Medina Sidonia, cantada por Rosario Fer
nández Pérez (65 a.) a Ana Ma Gomar y Ma del Mar 

Marín en marzo de 1995.
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b

Mi abuelita tenía un pollito, 
lo criaba debajo la cama, 
cada vez que el pollito piaba, 
mi abuela decía:
-Dale ahí, la cachiporra del tío Joaquín; 
tirititanto, la cachiporra del tío Femando; 
kirikikí, la cachiporra del tío Joaquín- 

Mi abuelita tenía un gatito, 
lo criaba debajo la cama, 
cada vez que el pollito piaba, 
el gato maullaba, mi abuela decía:
-Dale ahí, la cachiporra del tío Joaquín; 
tirititanto, la cachiporra del tío Fernando; 
kirikikí, la cachiporra del tío Joaquín-.

Versión de San Femando, cantada por Carmen Sánchez 
Vera (67 a.) a Ma del Rosario Garófano Fernández y 

Silvia García Cruz en 1995.

REPERTORIOS MODERNOS: Coluccio, F. Inf, pp. 196-197.

RELIGIOSAS Y NAVIDEÑAS

849

LAS DOCE PALABRAS RETORNADAS

a
-Amigo mío, dime la una.

-Amigo no, pero sí diré: 
una por una 
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ninguna como la Virgen pura.
Amigo mío, dime las dos.

-Amigo no, pero sí diré: 
las dos tablas de la ley 
donde bajó Moisés 
con sus discípulos a Jerusalén, 
una por una
ninguna como la Virgen pura.

-Amigo mío, dime las tres.
-Amigo no, pero sí diré:
las tres personas de la Santísima Trinidad, 
las dos tablas de la ley 
donde bajó Moisés
con sus discípulos a Jerusalén, 
una por una
ninguna como la Virgen pura.

-Amigo mío, dime las cuatro.
-Amigo no, pero sí diré: 
los cuatro evangelios, 
las tres personas de la Santísima Trinidad, 
las dos tablas de la ley 
donde bajó Moisés
con sus discípulos a Jerusalén, 
una por una
ninguna como la Virgen pura.

-Amigo mío, dime las cinco.
-Amigo no, pero sí diré: 
las cinco llagas, 
los cuatro evangelios, 
las tres personas de la Santísima Trinidad, 
las dos tablas de la ley 
donde bajó Moisés
con sus discípulos a Jerusalén, 
una por una
ninguna como la Virgen pura.

-Amigo mío, dime las seis.
-Amigo no, pero sí diré: 
las seis candelitas 
que bajaron de la Galilea, 
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las cinco llagas, 
los cuatro evangelios, 
las tres personas de la Santísima Trinidad, 
las dos tablas de la ley 
donde bajó Moisés 
con sus discípulos a Jerusalén, 
una por una 
ninguna como la Virgen pura.

-Amigo mío, dime las siete.
-Amigo no, pero sí diré: 
los siete cielos, 
las seis candelitas 
que bajaron de la Galilea, 
las cinco llagas, 
los cuatro evangelios, 
las tres personas de la Santísima Trinidad, 
las dos tablas de la ley 
donde bajó Moisés 
con sus discípulos a Jerusalén, 
una por una 
ninguna como la Virgen pura.

-Amigo mío, dime las ocho.
-Amigo no, pero sí diré: 
los ocho coros, 
los siete cielos, 
las seis candelitas 
que bajaron de la Galilea, 
las cinco llagas, 
los cuatro evangelios, 
las tres personas de la Santísima Trinidad, 
las dos tablas de la ley 
donde bajó Moisés
con sus discípulos a Jerusalén, 
una por una
ninguna como la Virgen pura.

-Amigo mío, dime las nueve.
-Amigo no, pero sí diré: 
los nueve meses, 
los ocho coros, 
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los siete cielos, 
las seis candelitas 
que bajaron de la Galilea, 
las cinco llagas, 
los cuatro evangelios, 
las tres personas de la Santísima Trinidad, 
las dos tablas de la ley 
donde bajó Moisés 
con sus discípulos a Jerusalén, 
una por una 
ninguna como la Virgen pura.

-Amigo mío, dime las diez.
-Amigo no, pero sí diré: 
los diez mandamientos, 
los nueve meses, 
los ocho coros, 
los siete cielos, 
las seis candelitas 
que bajaron de la Galilea, 
las cinco llagas, 
los cuatro evangelios, 
las tres personas de la Santísima Trinidad, 
las dos tablas de la ley 
donde bajó Moisés 
con sus discípulos a Jerusalén, 
una por una
ninguna como la Virgen pura.

-Amigo mío, dime las once.
-Amigo no, pero sí diré: 
las once mil vírgenes, 
los diez mandamientos, 
los nueve meses, 
los ocho coros, 
los siete cielos, 
las seis candelitas 
que bajaron de la Galilea, 
las cinco llagas, 
los cuatro evangelios, 
las tres personas de la Santísima Trinidad, 
las dos tablas de la ley 
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donde bajó Moisés 
con sus discípulos a Jerusalén, 
una por una 
ninguna como la Virgen pura.

-Amigo mío, dime las doce.
-Amigo no, pero sí diré: 
los doce apóstoles, 
las once mil vírgenes, 
los diez mandamientos, 
los nueve meses, 
los ocho coros, 
los siete cielos, 
las seis candelitas 
que bajaron de la Galilea, 
las cinco llagas, 
los cuatro evangelios, 
las tres personas de la Santísima Trinidad, 
las dos tablas de la ley 
donde bajó Moisés 
con sus discípulos a Jerusalén, 
una por una ninguna 
como la Virgen pura.

Recitada en Tarifa por Josefa Noria Romero (83 a.) 
a Francisco Vegara, Carmen Tizón y Karl Heisel en 

septiembre de 1983.

PUBLICADA: Ruiz, C. GA, n° 10, p. 105.

b
-De las doce palabras retomeadas 

dime la una.
-La una es una, 
la que parió en Belén 
Virgen y pura.

-De las doce palabras retorneadas 
dime las dos.
-Las dos tablas de Moisés 
donde Cristo puso los pies
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para ir a la casa santa 
de Jerusalén.
Santo varón,
dame la vela que a ti te alumbra, 
que a ti te alumbra el sol 
y a mí la luna.
una por una ninguna como la Virgen pura.

-De las doce palabras retomeadas 
dime las doce.
- Las doce, los doce apóstoles, 
las once, las once mil vírgenes, 
las diez, los diez mandamientos, 
las nueve, los nueve meses, 
las ocho, los ocho gozos, 
las siete, las siete palabras, 
las seis, las seis velas 
que ardieron en Galilea, 
las cinco, las cinco llagas, 
las cuatro, los cuatro evangelios, 
las tres, las tres Marías, 
las dos tablas de Moisés 
donde Cristo puso los pies 
para ir a la casa santa 
de Jerusalén, 
la una, ninguna como la Virgen pura. 
Santo varón, 
dame la vela que a ti te alumbra, 

que a ti te alumbra el sol 
y a mí la luna.

Versión de Cádiz, cantada por Isabel Márquez Santiago (46 a.) 
a Cristina Lago Nieto en enero de 1990.

REPERTORIOS MODERNOS: Así canta nuestra tierra, pp. 75-77, CD.II, Tema 6. Carrizo, 
La Rioja, n° 92 (666). De Torres, Jaén, pp. 535 y 537-538. Díaz, Cien pp. 42-46. Fraile, Con
juros, n° 78. García Matos, Madrid, n05 106 y 107. Garrido, Alonso, pp. 307-314 y 350. Gil, 
Extremadura, I, pp. 100-102. Gil, La Rioja, n° 73. Murciano, Arcos, pp. 109-110. Pedrosa, 
Liébana, pp. 108-110. Pelegrín, Catálogo, n°291, pp. 266-269. Pelegrín, Flor, n°42. Torralba, 
Cuenca, nOs 509 y 511.
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c
Una por una, 

no hay mujer en el mundo 
como la Virgen pura.

La una la santa casa 
de Jerusalén, 
donde Cristo derramó 
su sangre por nosotros, amén.

Las dos, las dos tablas de Moisés, 
la una, la santa casa 
de Jerusalén, 
donde Cristo derramó 
su sangre por nosotros, amén.

Las doce, los doce apóstoles, 
las once, las once mil vírgenes, 
las diez, los diez mandamientos, 
las nueve, los nueve meses, 
las ocho, los ocho coros, 
las siete, los siete dones, 
las seis, las seis velas, 
las cinco, las cinco llagas, 
las cuatro, los cuatro evangelios, 
las tres, las tres Marías, 
las dos, las dos tablas de Moisés, 
la una, la santa casa 
de Jerusalén, 
donde Cristo derramó 
su sangre por nosotros, amén.

Niño chiquito, 
chiquito y glorioso 
haz que mis penas 
se vuelvan en gozo, 
así como eres 
Dios todopoderoso.
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Doce rayos tiene el sol 
y doce tiene la luna, 
vaya el demonio al infierno 
que ya este alma no es suya1.

Canción muy extendida que se ha utilizado como respuesta a las tentaciones del diablo, arma defen
siva del ángel de la guarda, talismán contra los terremotos o las tormentas (versión a), cuando se ha 
producido alguna muerte repentina, como simple canto de Navidad (versión b) o para ahuyentar las 
tristezas del pecado (versión c). (Fraile, Conjuros, p. 102, n° 7). Véanse otras versiones gaditanas en 
Atero, Romancero de la provincia de Cádiz, pp. 555-564.

Versión de Alcalá de los Gazules, cantada por María 
Caballero Vázquez (70 a.) a Rosalía y Ma del Mar Moreno 

Pérez el 30 de abril de 2003.
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850

CARBÓN DE ENCINA

a
Van pregonando 

por las esquinas, 
van pregonando 
carbón de encina.

Carbón de encina, 
no está en la rama, 
que está en el pecho 
de una serrana.

Versión de Cádiz, cantada por Josefa Martínez García 
(72 a.) a Esperanza Romero y Sofía Rivero, noviembre 

de 1999.

b
El piconero 

por las esquinas 
va pregonando 
carbón de encina.

Carbón de encina, 
picón de roble, 
la confianza 
no está en los hombres.

No está en los hombres, 
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ni en las mujeres, 
que está en el tronco 
de los laureles.

Ni está en el tronco, 
ni está en la rama, 
que está en el pecho 
de una serrana.

Versión de San Femando, cantada por Manoli de los 
Santos Argüeso (51 a.) a Loli Guerra de los Santos en 

diciembre de 2001.

REPERTORIOS MODERNOS: Brenan, Copla popular. n° 581, pp. 378-379 y n° 589, pp. 382
383. Gil, C. del Campo, p. 100. Manzano C.Leonés, II, II, nos Illa, 111b, lile, pp. 440-441.

851

CON EL GURI, GURI, GURI

Con el guri, guri, guri, 
que lleva la boticaria, 
parece que va diciendo 
del cuchillo sale el agua.

Del cuchillo sale el agua, 
de Medina sale el sol, 
de la Villa salió un rayo, 
pa alegrarte el corazón.

Pa alegrarte el corazón 
aunque sea por la tarde, 
corazón que no se alegra 
nunca tiene buena sangre.

Versión de San Fernando, cantada por Milagros Jiménez Baena 
(49 a.) a Pilar Gabanes en junio de 2002.

REPERTORIOS MODERNOS: Tejero, Ávila, p. 276.
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852

CON LA FAJA COLORÁ

¿A dónde vas, Amadeo, 
con la faja colora 
con un letrero que dice: 
-República se verá-.

Vámonos, morenita, 
vámonos, vámonos 
a la guerra de Francia 
que nos pide por Dios, 

que nos pide por Dios 
libra y media de pan, 
bota y media de vino 
y a la Francia se va, 

y a la Francia se van, 
yo también quiero ir, 
seis realitos seguros 
y en cogiendo el fusil.

Si a los títeres tocan, 
yo te pago la entrá, 
si tu madre se entera 
¿qué dirá, qué dirá? 
¿qué dirá, qué dirá?, 
¿qué tendrá que decir? 
que te quiero y te adoro, 
que me muero por ti.

Versión de Tarifa, cantada por Antonio Triviño Iglesias 
(46 a.) a Francisco Vegara y Carmen Tizón en octubre 

de 1985.

PUBLICADA: Ruiz, C.GA,n° 33, pp. 113-114.

REPERTORIOS MODERNOS: Estribillo: De Torres, Jaén, p. 105. Garrido, Alosno, p. 215. 
Gil, Extremadura, I, p. 156. Murciano, Arcos, p. 186. Seguí, Valencia, pp. 623-624 y 664.
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853

DEL OLIVO CAÍ

Del olivo al olivo, 
al olivo subí, 
por cortar una rama, 
del olivo caí1.

1 En los cantares tradicionales el olivar es lugar que propicia la inclinación al amor: “Por encima de 
la oliva, / mírame el Amor, mira “Que no hay tal andar por el verde olivico, / que no hay tal andar 
por el verde olivar” (Frenk, Corpus, n" 50 y 1117). Los cancioneros modernos andaluces repiten la 
ambientación: “Recogiendo aceitunas/se hacen las bodas: /quien no coge aceitunas /no se enamo
ra. /¿Qué tendrán, madre, /para cosas de amores / los olivares?” (F. Alvarez Curiel, Cancionero 
popular andaluz, Málaga, Arguval, 1991, p. 66).

Ésa es la chimorena 
que la mano me dio, 
que la mano me daba, 
que la mano me dio, 
ésa es la chimorena, 
que es la que quiero yo.

Es la que quiero yo 
y es la que he de querer, 
ésa es la chimorena 
que ha de ser mi mujer.

Ha de ser mi mujer, 
ha de se® y lo será. 
Ésa es la chimorena 
que la mano me da.

Versión de Villaluenga del Rosario, cantada por Ana 
Orellana Moreno (48 a.) a Virtudes Atero en junio de 

1982.

PUBLICADA: Atero y Ruiz, En la baranda del cielo, n° 79, p. 98.

FUENTES ANTIGUAS: Ia estr.: Ledesma, Conceptos, p. 15 [1602]; B.N.M. Ms. 3915, f. 318v 
[ 1620] (Séguedilles, n° 13): “Por cortar una rama, / vida, y córteme: /mal aya el cuchillo / 
que tanto duele” (M. Frenk , Corpus, n° 2377).

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Gil, C. del Campo, p. 95. Canción: Benítez, Málaga, 
p. 65. Manzano CLeonés, I, I, nos 194a, 194b, 194c, 194d, pp. 478-481; I, II, n° 457. Seguí, 
Valencia, p. 457. Tejero, Avila, p. 106.
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854

ERES BUENA MOZA, SÍ

a
-Los cordones que tú me dabas 

no eran seda ni eran de lana.
Ni eran de lana ni eran de seda, 
cómo tú quieres que yo te quiera.

-Sí, eres buena moza, sí, 
cuando por la calle vas, 
eres buena moza, sí, 
pero no te casarás.

Pero no te casarás, 
ramita de toronjil, 
pero no te casarás, 
porque me lo han dicho a mí.

-Cómo tú quieres que yo te quiera, 
no me cortejes más en la era. 
No me cortejes, más, traicionero, 
que mis amores son de un minero.

Cantada en San Fernando por Emilia Moreno Castro (47 a.) 
a Ma del Rosario Garófano Fernández y Silvia García Cruz en 

1995.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: n° 984, Ia. 3a estr.: n° 984, 2a.

REPERTORIOS MODERNOS: Magis, España, México, Argentina, n° 2569. Manzano, C. 
Leonés, I, I, n° 197, p. 487. Seguí, Valencia, p. 204.

b
Eres buena moza, sí, 

cuando por la calle vas, 
eres buena moza, sí, 
pero no te casarás.

Pero no te casarás, 
porque me lo han dicho a mí, 
pero no te casarás, 
carita de serafín.
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Versión de Cádiz, cantada por Josefa Martínez García (72 a.) a
Esperanza Romero y Sofia Rivero en noviembre de 1999.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 984, 2a.

855

ME PEGÓ MI PADRE

Molo, molondrón, 
molondrón, molondrero.

Me pegó mi padre, 
me pegó mi abuelo, 
por salir de noche 
con el mi pasiego.

Molo, molondrón...
Por salir de noche 

con el mi pasiego, 
me ha pegao en la cara, 
me ha pegao en el cuello.

Molo, molondrón...
Me ha pegao en la cara, 

me ha pegao en el cuello, 
me ha llenao de golpes 
y no soy fandero.

Molo, molondrón...
Me ha llenao de golpes 

y no soy fandero, 
yo me voy de casa, 
yo me voy del pueblo.

Versión de San Femando, cantada por Emilia Moreno Castro 
(47 a.) a Ma del Rosario Garófano Fernández y Silvia García 

Cruz en 1995.

FUENTES ANTIGUAS: Estribillo: Correas, Vocabulario, p. 162 [1627]: "Yo molondrón, tú 
molondrona; /cásate conmigo, Antona ”. (Frenk, Corpus, n° 1901).

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Alonso Cortés, Castilla, n° 4387. Estribillo: Gil, La 
Rioja, n° 351. Manzano, C.Leonés, I, I, n° 220, p. 532.
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RELIGIOSAS Y NAVIDEÑAS

856

EL PARTO DE LA VIRGEN

A ocho la Concepción, 
a trece Santa Lucía, 
el veinticinco del mes 
parió la Virgen María, 

parió la Virgen María, 
¡ay, qué niño tan hermoso! 
a todos causó alegría 
el nacimiento gozoso.

Versión de Barbate, cantada por Carmen Varo Pérez (77 
a.) a Ana Ma Astorga Pérez en diciembre de 1999.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: n° 1015, 2a

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Gil, C/n/ p. 55.





3.1. IMBRICADAS
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PROFANAS

857

DESDE QUE TE VI VENIR

a

Desde que te vi venir 
por la fuente de Logroño, 
con la mano en la cintura 
que te llegaba hasta el co...

Como estará tu padre 
que ayer no vino al trabajo, 
que a mí se me dan tres pitos 
en la punta del cara...

Caramba con las mocitas 
que se miran al espejo 
y se dicen una a otra:
-¡Qué largo tengo los pe...

Pensé que estabas durmiendo 
en cama de dos colchones 
y una niña muy bonita 
me tocaba los co...

Cogerme ese gato negro, 
hijo de la gata parda, 
que el que no sepa esta copla 
no tiene la pi... larga.

Versión de Tarifa. Recogida por Carmen Tizón en 1979, 
sin más datos.
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FUENTES ANTIGUAS: Ia estr.: Cancionero Musical de Palacio, 141 [h. 1505-1521]: “Una 
moqueta de Logroño / mostrado me avía su co... /po de lana negro que hilava”. (Frenk, 
Corpus, n° 1719. Tomer, n° 73).

b
Cincuenta caramelitos 

se venden en la ciudad 
para la niña bonita 
que me la quiera ma...

Mamá llévame usted a misa 
que me quiero confesar 
que tengo más pecaditos 
que arena tiene la mar.

Desde que te vi venir 
por la fuente de Logroño, 
bebí agua por la boca 
y me salió por el co...

Como estará tu padre 
que ayer vino del trabajo, 
y a mí se me ha perdido 
y en la punta del cara...

Caramba con las mocitas 
cuando se mira(n) al espejo, 
se dicen unas a otras: 
- ¡Qué largo tengo los se...

Sé que estabas durmiendo 
en cama de dos colchones 
y que una niña bonita 
me cogía los co...

Coger a ese gato negro, 
hijo de la gata parda, 
el que no sepa esta copla 
tiene la nariz muy larga.

Versión de Cádiz, de Antonia Rubio Richarte ( 78 a.). Recogida 
por Rosa Requejo y Carmen Alberti en mayo de 2002.
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858

ME DIERON POR CU...

Me dieron por cu...,
me dieron por culpa tuya,
porque te metí...,
porque te metiste en bulla.
Yo tengo un co...,
yo tengo un corazón mu llano,
dame tupi...,
dame tu picara mano, 
métela en mi co..., 
métela en mi corazón santo.

Versión de Tarifa, recogida por Carmen Tizón, en 1985, 
sin más datos.

859

RELACIÓN BURLESCA-

a

Sea lo que Dios quiera,
lo que Dios quiera sea, 
sea el galán de la dama, 
dama a quien galantea, 
quien galantea enamora,

2 Este tema, sólo localizado, que sepamos, en Andalucía y Canarias, presenta una clara hibridación
genérica. Para mí se situaría dentro de lo que podríamos llamar “relaciones”, como lo he titulado, y, 
en cualquier caso, más dentro del campo de la lírica que del romancero, aunque los editores de las
versiones canarias lo consideran un romance encadenado. (Véase D. Catalán, La Flor de la mara-
ñuela. Romancero general de las Islas Canarias, Madrid, SMP-Cabildo Insular de Tenerife-Gredos, 
1969, vol. II, n° 39; M. Trapero, Romancero de Gran Canaria, 2 vols. I. Las Palmas de Gran Canaria, 
Mancomunidad de Cabildos, 1982, n° 32; II. Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran 
Canaria, 1990, n° 67; M. Trapero, Romancero de Fuerteventura, Las Palmas de Gran Canaria, La Caja 
de Canarias, 1991, n° 25. M. Trapero, Romancero de la Isla de La Gomera, Madrid, Cabildo Insular 
de La Gomera. 1987. 2a ed. revisada y muy ampliada, La Gomera, Cabildo Insular de La Gomera, 
2000, n°s 224-225; M. Trapero, Romancero general de La Palma, con la colb. de C. Hernández y 
transcripciones musicales de L. Siemens, La Palma, Cabildo Insular, 2000, n° 55).
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mora más linda y más bella, 
bella la saya de lujo, 
lujo aquel que lo intenta, 
la intentación tiene el rico, 
el rico tiene moneda, 
la moneda corre mucho, 
más corre el que va de apriesa, 
el que va apriesa se muere, 
el que se muere lo entierran, 
lo entierran en los sarmientos, 
los sarmientos uvas echan, 
de la uva sale el vino, 
que es lo que a mí me consuela, 
suela la de gran zapato, 
zapato que no es baqueta, 
baqueta que no es badana, 
badana que no es balcela, 
cela la buena memoria, 
memoria si tú te acuerdas, 
la cuerda de San Francisco, 
Francisco que no es Esteban, 
Esteban fue mártir santo, 
santo es aquel que le reza, 
rezan los frailes maitines, 
los maitines no son completas, 
la completa es la campana 
que es donde los frailes versan, 
versan todo el que compone, 
el que compone es poeta, 
el poeta es un flojo, 
el flojo gime y plaguea, 
quien plaguea mucho alcanza, 
más alcanza una alcahueta, 
las alcahuetas son brujas, 
las brujas urden su tela, 
tela la del gran ceazo 
por donde la harina cuela, 
cuela la mujer que lava, 
la que no lava, una puerca, 
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las puercas paren cochinos, 
los cochinos comen hierba, 
de la hierba sale el trigo, 
el trigo seco se siega, 
ciego aquel que no ve nada, 
el que nada en el mar entra, 
entra en la iglesia cristiana, 
cristiana es quien no reniega, 
quien reniega está entre moros, 
moros se ven desde Ceuta, 
Ceuta es un puerto de mar 
donde pescadores pescan, 
pesca to el que tiene caña 
y el que no tiene, no pesca.

Versión de Chiclana de la Frontera, recitada por Josefa Vera Rendón 
(70 a.). Octubre de 1979. (Col. García Surrallés).

REPERTORIOS MODERNOS: Vs. 3-6; 55-57: Fraile P Inf madrileña, n° 10.C.3. p. 319.

b
Párate si vas corriendo 

quien corre apriesa se muere, 
el que se muere lo entierran, 
la tierra cría parrones, 
los parrones uvas echan, 
de la uva sale el vino, 
el vino a mí me consuela, 
suela la de gran zapato, 
los zapatos no es badana, 
la badana no es baqueta, 
la baqueta pa cuerda es buena, 
buena la buena memoria, 
memoria si está completa, 
completas no son mis mañas 
que son la de una hechicera 
que con su use, use, use, 
use el tejedor la tela, 
tela es la del ceaso,
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el ceaso harina cuela, 
cuela la mujer que es aseada, 
la que es aseada no es puerca, 
las puercas crían gorrinos, 
los gorrinos comen hierba, 
de la hierba sale el trigo, 
el trigo seco se siega, 
ciega la que no ve nada, 
la que nada en el mar entra, 
entra el cristiano en el templo, 
cristiana es que no reniega, 
quien reniega son los moros, 
los moros están junto a Ceuta, 
Ceuta es un puerto de mar 
mar donde el pescador pesca, 
pesca el que tiene mano, 
el que tiene mano juega, 
el que juega es un perdido, 
el perdido se reserva, 
el que se reserva es valiente, 
las valientes caen en percha, 
las perchas pa las casadas, 
las casadas no son solteras, 
las solteras recogidas, 
recogida la botella, 
con la botella se bebe, 
el que bebe tragantea, 
el que tragantea no canta, 
el que canta representa, 
el que representa soy yo, 
que a la verdad de Pero Grullo 
a la mano cerrada le llama puño.

Versión de Chiclana de la Frontera, recitada por Juliana Tovar 
(60 a.). Octubre 1979. (Col. García Surrallés).
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c

Buena es la buena memoria, 
memoria aquel que se acuerda, 
cuerda la de San Francisco, 
Francisco que no es Estebán, 
Estebán no es mártir santo, 
a los santos de le reza, 
se les reza los maitines, 
maitines no son completas. 
Completas que no son mañas, 
mañas las de una hechicera, 
hechicera es la urde, 
urde el tejedor su tela, 
tela la de los ceazos 
por donde la harina cuela. 
Cuela la mujer que lava 
y la que no lava es puerca, 
las puercas paren gorrinos, 
los gorrinos comen yerbas, 
las yerbas se crían en trigo, 
y el trigo seco se siega.
Ciego aquel que no ve nada, 
y el que nada en el mar entra, 
entra el cristiano en la iglesia 
y el que no entra reniega, 
el que reniega va al moro, 
el moro está junto a Ceuta. 
Ceuta es un puerto de mar 
mar donde el pescador pesca, 
pescar los que tienen manos, 
los que tienen manos juegan, 
el que juega es un perdido, 
el perdido se recela.
Se recela el que es valiente, 
las valientes caen en percha, 
percha la de las costillas, 
costillas que no las nuestras. 
Con esta no canto más,



544

REPERTORIOS MODERNOS: Murciano, Arcos, pp. 326-328. Ruiz, C. Gb., n° 8, pp.

porque se acabó la gracia
y una poca que tenía
se me ha quedado en mi casa, 
metidita en el rincón, 
en el rincón de mi arca.

Versión de Alcalá de los Gazules, cantada por María 
Caballero Vázquez (70 a.) a Rosalía y Ma del Mar Moreno 

Pérez el 30 de abril de 2003.

PUBLICADA: Gamicho, Espera, p. 88.

104-105.

d
Buena lengua es la del puerco, 

puerco es el que no se asea, 
el que se asea es galán 
su dama lo galantea, 
el que galantea es aquel 
que está en el filo de Ceuta. 
Ceuta es un puerto de mar 
donde pescadores pescan, 
pescan los que tienen dedos 
y los que no los tienen juegan, 
juega todo el que es cobarde, 
el valiente cae en la percha, 
percha la del cazador, 
casada que no es doncella. 
Recogida es la botella, 
la botella echa el vino, 
el vino se atragantea, 
el que se atragantea no canta, 
el que canta no representa, 
el que representa soy yo 
esta relación burlesca.

Versión de Espera, recitada por José Romano Miranda 
(60 a.) a M. Garrucho Jurado en 1995.
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e
Las mujeres son las que se asean, 

las que no se asean son puercas, 
las puercas paren gorrinos, 
los gorrinos comen hierba, 
la hierba en el trigo nace, 
el trigo seco se siega, 
se ciega el que nada ve.

Versión de Castellar de la Frontera, cantada por Antonia Moya 
Gavilán (63 a.) a Francisco Vegara y Carmen Tizón en octubre 

de 1985.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb., n° 9, p. 105.





4. CANCIONES DIALOGADAS
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PROFANAS

860

ARROYO CLARO

a
-Arroyo claro, 

fuente serena, 
quién te lava el pañuelo 
saber quisiera.

-Me lo han lavado 
cuatro mujeres: 
una le tira rosas 
y otra claveles.

Claveles, 
que en tu jardín los tienes 
sembrados, 
blancos y colorados 
y azules, 
del color de los cielos 
cuando no hay nubes-.

Y la niña
cuando me ve me guiña, 
y la llamo, 
se me viene a la mano, 
y le digo:
-Cara de sol y luna, 
vente conmigo.

-Y por eso 
llevan a mi amor preso 
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y a la cárcel- , 
-¡Siendo yo carcelero 
no hay que apurarse!

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por José Ma 
Capote (39 a.) a Virtudes Atero y Pedro Piñero en enero 

de 1983.

PUBLICADA: Pinero, Con agua de toronjil, pp 31-32.

REPERTORIOS MODERNOS: Canción: Benítez, Málaga, p. 140. Brenan, Copla popular, 
n° 774, pp. 456-457. Fraile, Cañe. Trad. Madrid, n° 6. Manzano, C.Leonés, II, II, n° 998a, 
998b, pp. 251-252. Ia estr.: Magis, España, México, Argentina, n° 1761. 2a estr.: Gil, C Ex., 
I, p. 151. 3a y 4a estr.: Escribano, C.Granadino, n° 207. 4a estr,: Fraile, Cañe. Trad. Madrid, 
n° 278. Tomer, n° 117, p. 205. 5a estr.: García Matos, Cáceres, n° 71.

b
¡Ay, qué olor me ha venido 

a rosa fina;
si será mi moreno 
que está en la esquina!

-Arroyo claro, 
fuente serena, 
quién te lava el pañuelo 
saber quisiera.

-Me lo han lavado 
cuatro mujeres: 
una le tira rosas 
y otra claveles.

Claveles, 
que en tu jardín los tienes 
sembrados, 
blancos y colorados 
y azules, 
del color de los cielos 
cuando no hay nubes-, 

Y la niña
cuando me ve me guiña, 
y la llamo, 
se me viene a la mano,
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y le digo:
-Cara de sol y luna, 
vente conmigo-.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Soledad Gil 
Benot (56 a.) a Virtudes Atero y Pedro Piñero en noviembre 

de 1982.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr. n° 808c, 3a.

c
Debajo de la cama 

del padre cura, 
tengo la canastilla 
de la costura.

La niña 
cuando me ve me guiña; 
la llamo, 
se me viene a la mano, 
le digo:
-Cara de sol y luna, 
vente conmigo-.

-Arroyo claro, 
fuente serena, 
¿quién te lava el pañuelo?
-Cuatro morenas: 

una lo lava, 
y otra lo tiende, 
y otra me riega el rosal, 
rosas y claveles1.

La sucesión de lavar-tender-echar flores (rosas y claveles, flores de amor o romero propiciatorio) es 
recurrente en la lírica tradicional andaluza: “En esta calle vivía/la que me lavó el pañuelo; / lo lavó 
con agua fría /y lo tendió en el romero/ala clariá del día (F. Álvarez Curiel, Cancionero popular 
andaluz, Málaga, Arguval, 1991, p. 101).

Claveles, 
que mi jardín los tiene1 
sembrados, 
blancos y colorados.



552

-Lechuga, 
¿para qué quieres, niña, 
tanta hermosura?
-Por eso 
tengo a mi amante preso 
en la cárcel.
-¡Siendo yo carcelero 
no hay que apurarse!

Versión de Rota, cantada por Manuel Sánchez (65 a.) a Mónica 
Yuste y Joaquín Martín Perlés en 1996.

d
Un cazador cazando 

perdió el pañuelo2, 
María de las Nieves 
lo lleva al cuello.

2 Aparece aquí esbozado el motivo de la “caza fallida” o, como lo llama, D. Devoto, del “mal cazador”. 
El cazador pierde el pañuelo (como en la tradición se pierde la presa o el camino) y, por contra, halla 
el amor, pues caza y amor son actividades antitéticas en la creencia popular. (Véase, por ejemplo: D. 
Devoto, “El mal cazador”, en Studia Philologica: Homenaje ofrecido a Dámaso Alonso, I, Madrid, 
Gredos, 1960, pp. 481 -491; E. Rogers, “The Hunt in the “Romancero” and Other Traditional Ballads”, 
Bulletin ofHispanic Studies, L, 1973, pp. 325-339; D. McGrady, “Otra vez “el mal cazador” en el 
Romancero hispánico”, en Actas del IX Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, 
I, Frankfurt am Main, Vervuet Verlag, pp. 543-551; A. Campos García, “El rey o caballero perdido 
durante la caza: un motivo folclórico en la narrativa y la lírica”, en Lyra Mínima Oral, ed. cit, pp. 
361-374).

-Arroyo claro, 
fuente serena,

¿quién te lava el pañuelo?
-Cuatro morenas: 

una lo lava, 
otra lo tiende, 
otra le echa rosas 
y otra claveles.

Claveles, 
que mi jardín los tiene 
sembrados, 
blancos y colorados.



553

-Lechuga, 
¿para qué quieres, niña, 
tanta hermosura?

Versión de Tarifa, cantada por José Díaz Fuentes (65 a.) 
a Francisco Vegara y Carmen Tizón en enero de 1987.

PUBLICADA.: Atero y Ruiz, la baranda, nu 78, p. 97 y Ruiz, C. Gb., n° 18. p. 108. 

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: De Torres, Jaén, p. 151. Gil, C. del Campo, p. 116. 
Manzano, C. Leonés, I, I, nOs 50b, p. 259, 205, p. 501. 3a estr.: Gil, Extremadura, p. 151. Ro
dríguez Marín, CPE, N, n° 48. 5a estr.: Magis, España, México, Argentina, n° 2489. Canción: 
Murciano, Arcos, pp. 309-310. Rodríguez Marín, CPE, I, n° 189.

e
Tiro media naranja 

a la laguna, laguna, 
cualquiera que la vea 
dice que es una.

Que una niña 
cuando la veo 
la llamo y le digo: 
-Cara de sol y luna, 
vente conmigo-, 

-Arroyo claro, 
fuente serena, 

¿quién te lava el pañuelo?
-Cuatro morenas: 

una lo lava, 
y otra lo tiende, 
y otra me riega el rosal, 
rosas y claveles.

Claveles, 
que mi jardín los tiene 
sembrados, 
blancos y colorados.

-Lechuga, 
¿para qué quieres, niña, 
tanta hermosura?
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-Por eso
tengo a mi amante preso 
en la cárcel.
-¡Siendo yo carcelero
no hay que apurarse!

Versión de Bomos, cantada por Isabel Ibáñez (46 a.) a Virtudes 
Atero y Pedro Piñero en noviembre de 1984.

861

COGE EL CANGREJO

a
-Mariscá, coge el cangrejo, 
el cangrejo que se va.

-Coge el cangrejo, 
que se te va.
-Cógelo tú.

que en la cueva está.
-¿En qué cueva se ha metido
que no lo puedo encontrar?

-Coge el cangrejo...
-Si lo cojo o no lo cojo 
a ti no te importa ná-.

-Coge el cangrejo...

Versión de San Femando, cantada por Carmen Sánchez Vera 
(67 a.) a Ma del Rosario Garófano Fernández y Silvia García

Cruz en 1995.

b
-Si quieres coger cangrejos 
no es preciso mariscar.
-Coge el cangrejo,
que se te va.
-Cógelo tú.
que en la cueva está.
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Versión de Medina Sidonia, cantada por Rosario Fernández 
Pérez (65 a.) a Ana Ma Gomar Barea y Ma del Mar Marín 

Domínguez en marzo de 1995.

862

CUATRO CUARTOS Y MEDIO

-Cuatro cuartos y medio, 
cuatro cuartos y medio 

Da, da, da, 
da, da, da, 
da, da, dale a Rosario 
dale a Rosario 

por el traje de pana 
del boticario.

Responde el boticario 
con gran contento: 
-Yo no dono mi traje 
si no voy dentro.

Responde la Rosario 
con alegría:
-Ese era el traje de pana 
que yo quería.

El estribillo se repite cada dos versos.

Versión de Taraguilla (Tarifa), sin más datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb.. n°48, p. 118.

863

DALE QUE DALE

-Dale que dale, chiquilla, 
a la mano el almirez.
-No se ponga usted pesado 
que la manejo muy bien.

Para ser buen comiero,
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no cuesta ningún trabajo; 
nada más que machacarle 
p’amba y también p’abajo.

-La mano del almirez, 
la mano del mortero, 
dale que dale, chiquilla, 
y sale la salsa luego.

Versión de Tarifa, cantada por Antonio Piñero Triviño 
(70 a.) a Francisco Vegara y Carmen Tizón en 1979.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb., n° 54, p. 120.

864

DE LA NIÑA Y EL ZAPATERO

a
Una niña muy bonita 

fue en casa de un zapatero: 
-Hágame usté unas sandalias 
que poner pronto las quiero- 

Cuando las tenía hechas, 
a su casa se las lleva, 
por mucho que se las prueba, 
las sandalias no le entran.

El zapatero le dice:
-Treinta y cinco punto tienen, 
trae que yo te las pruebe 
y verás que bien te vienen.

Versión de Los Barrios, sin más datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb., nu 50, p. 118.

b
Una niña muy bonita 

fue en casa de un zapatero: 
-Hágame usté unas sandalias 
que para pronto las quiero.-
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El zapatero le dice:
-Las sandalias ya están hechas; 
¿si quiere que te las pruebe 
para ver cómo te quedan?

Por mucho que se las prueba, 
las sandalias no le entran.

El zapatero le dice:
-Niña, no te ponga(s) así, 
porque a una que no le entraban 
yo a la fuerza se las metí.

Versión del Campo de Gibraltar, sin más datos.

865

DISCRETEOS

a
La primera entradita 

que el amor tiene: 
-Buenas noches, madama, 
tengan ustedes,

Olé, salero, 
tengan ustedes-, 

A la segunda noche, 
‘plica el oído:
-Buenas noches, madama, 
¿qué tal te ha ido?

-A mí me ha ido bien, 
y a Dios las gracias, 
y aquí traigo pa darte 
la calabaza.

-Y esa calabacita 
yo no la quiero, 
que me han dicho que tienes 
amores nuevos.

-Po si a ti te lo han dicho,
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te han engañado, 
te han puesto la cabeza 
de a medio lado.

-A mí no me la ponen 
tan fácilmente, 
como la tengo ahora, 
la tendré siempre.

-Cuando vienes a verme, 
vienes tan tarde
que me estoy desnudando 
para acostarme.

-Si te estás desnudando 
vuélvete a vestir, 
por los malillos ratos 
que paso por ti.
- Y esos malillos ratos 

me los perdonas, 
para eso soy la dueña 
de tu persona.

— Po si eres la dueña 
de mi persona, 
ven acá y dame un beso, 
blanca paloma.
- Un beso yo no doy, 

que no conviene, 
cuando yo sea tuya, 
aquí me tienes.

Cuando yo sea tuya, 
yo te prometo, 
los labios se me sequen 
dándote besos.

Se canta como indicamos en la primera estrofa.

Versión de Algeciras, cantada por Melchor Castro (50 a.) a 
Francisco Vegara, Karl Heisel y Carmen Tizón en septiembre 

de 1985.
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b
-Cada vez que 

viene(s) a verme 
vienes tan tarde, 
que me estoy desnudando 
para acostarme.

-Si te estás desnudando 
vuélvete a vestir, 
Bastantes malos ratos 
pasó yo por ti.

-Si pasas malos ratos 
tú me perdonas, 
para eso soy el dueño 
de tu persona, 

de tu persona, niña, 
de tu persona.
Un beso y un abrazo 
y adiós, paloma.

Versión de Barbate de Ma Luisa Romero Velázquez (s.e.) a Noemí 
Masfarré, Lidia Cerro y Rosabella Ruiz en enero de 2001.

c
-Siempre que 

viene(s) a verme, 
vienes tan tarde 
que me estoy desnudando 
para acostarme.

-Si te estás desnudando 
vuélvete a vestir, 
bastante malos ratos 
pasó yo por ti.

-Si pasas malos ratos 
me los perdonas, 
que vas a ser el dueño 
de mi persona.

-Si voy a ser el dueño 
de tu persona,
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ven acá y dame un beso, 
blanca paloma.

-Un beso no te doy, 
no me conviene;
el día que sea tuya, 
aquí me tienes.

-El día que seas mía, 
te lo prometo, 
te v’y a secar los labios 
dándote besos.

Dame un besito, amor. 
-No te lo puedo dar, 
porque a los hombres yo 
no acostumbro a besar; 
y si te beso a ti 
me voy a acostumbrar, 
y después de acostumbrada 
me lo vas a criticar.

-No te critico, no, 
no te criticaré, 
si un beso no me das, 
pronto te olvidaré.
-No me olvides, mi amor, 
un beso te daré, 
ahora que estamos solitos, 
ahora que nadie ve.

No te acuerdas tú, ingrato, 
cuando estábamos solitos 
en la ventana en la noche 
me pediste un besito.

Viendo que no te lo daba 
empezaste a llorar, 
creyendo que con el llanto 
lo ibas a conseguir, 
pero te llevaste el chasco 
que el beso no te lo di.

-Asín son los besos, 
como dice el cura: 
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como las cerezas, 
que van enlazados 
unos con los otros 
dentro de la cesta.

-Asín son los besos, 
como dice el cura: 
como las cerezas; 
puede suceder 
que, dándose uno, 
se dan más de cien.

-Por un beso que te di 
lloraba tu madre un día.
-Pena que dame tú un beso 
a ver si llora la mía, 
o muere de sentimiento.

Que hay hombres de sobra 
y no hay que llorar, 
que si ése se ha ido, 
otro volverá.

Versión de Chipiona, cantada por Isabel Vergara Gil (41 a.) 
a Carmen de la Vega en septiembre de 1985.

REPERTORIOS MODERNOS: Baltanás, Encinasola, n° 27. Escribano, C.Granadino, n° 329. 
García Matos, Cáceres, nOs 79 y 127. Gil, Extremadura, II, p. 521. Marazuela, C. Segoviano, 
pp. 286-287. Ruiz, C.Gb., n° 7, pp. 103-104. Tejero, Ávila, pp. 163, 249, 255-256.

866

¿DÓNDE DUERMO YO?

-Yo tenía una capa 
y se me mojó.
Dime usté, señora, 
¿dónde duermo yo?

-Oiga usté, mocito, 
duerma usté en la calle.
-Eso no, señora, 
que me lleva el aire.
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Yo tenía una capa 
y se me mojó.
Dime usté, señora, 
¿dónde duermo yo?

-Oiga usté, mocito, 
duerma usté en el patio. 
-Eso no, señora, 
que me araña el gato.

Yo tenía una capa 
y se me mojó.
Dime usté, señora, 
¿dónde duermo yo?

-Oiga usté, mocito, 
duerma usté en el suelo. 
-Eso no, señora, 
que me muerde el perro.

Yo tenía una capa 
y se me mojó.
Dime usté, señora, 
¿dónde duermo yo?

-Oiga usté, mocito, 
duerma usté en el catre. 
-Eso no, señora, 
me caiga y me mate.

Yo tenía una capa 
y se me mojó.
Dime usté, señora, 
¿dónde duermo yo?

-Oiga usté, mocito, 
duerme con la moza.
-Eso no, señora, 
que es muy cosquillosa.

Yo tenía una capa 
y se me mojó.
Dime usté, señora, 
¿dónde duermo yo?

-Oiga usté, mocito, 
duerma usté conmigo. 
-Eso sí, señora, 
yo también lo digo.
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Versión de Tarifa, cantada por Dolores Perea Rondón (45 
a.) a Francisco Vegara y Carmen Tizón en 1979.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb., n°4, p. 102.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 241. De Torres, Jaén, p. 131. Gil, Extre
madura, I, pp. 108-109. Marazuela, C.Segoviano, p. 359. Ruiz, C. Gb., n° 4. p. 102.

867

EL CASTILLO DE PUNTALES

-Yo me fuera con usted 
y al castillo de Puntales, 
solo porque usted me diera 
del castillito las llaves.

-Oíga usted, señor soldado, 
¿cómo se llamaba usted?
-Me llamó Bartolomé, 
que vengo de Soria, 
de Segovia , de Madrid, 
lo que buscaba encontré-. 

Esta es la tonadilla, ja, 
esta es la tonailla, je, 
la repropia que yo canto, 
la repropia que yo sé.

Versión de Paterna de Rivera, cantada por Rosario Pérez 
Moreno (69 a.) a Soledad Bonet en agosto de 1985.

868

EL LAGARTO

-De tu casa a la mía 
pasa un lagarto.
Toma tacita verde 
y échale un lazo.

Toma tacita verde, 
verde, verdosa,



564

tú tienes la carita
como una rosa.
Y ese ramo de flores 

¿quién te lo ha dado? 
-Me lo ha dado mi novio 
de Villanueva.

Y también me ha traído 
un abanico y una peineta, 
una peineta y un abanico, 
un abanico y una peineta.

Versión de San Femando, cantada por Clementina 
Aragón Mengíbar (40 a.) a Pilar Sánchez Marchena y 

Ma Paz Aragón en enero de 1990.

REPERTORIOS MODERNOS: 3a y 4a estr.: Tejero, Ávila, p. 93.

869

EL MUCHACHO DEL COLUMPIO

a
-Muchacho, que está en la esquina 

mirando para el columpio, 
entre usted y columpiará 
la que fuera de su gusto-.

El muchacho columpió 
a una muchacha morena 
y en el oído le dijo 
que se le veían las piernas.

La muchacha contestó, 
con cara de avergonzada: 
-Si se me han visto las piernas, 
es carne como la cara.

Versión de Rota, cantada por Manuela Castellano Lanzarote (85 a.) 
a Pedro Santamaría Curtido en diciembre de 1997.
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b
-Toma, niño, estos dos cuartos 

y llama en aquel cristal, 
dile a aquel muchacho rubio 
que me venga a columpiar-.

Vino el muchacho rubio 
a columpia(r) a la morena, 
ya se ha movido el columpio, 
ya se le han visto las piernas.

El muchacho se lo ha dicho 
y ella muy sonrojada:
-Si se me han visto las piernas, 
es carne como la cara.

Versión de Los Barrios, sin más datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n° 60, p. 122.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Murciano, A reos, p. 176.

870

EL PAÑUELO QUE ME DISTE

a
-El pañuelo que me distes 

con puntitas y arramales 
me creí que eran firmezas 
y eran puras falsedades.

-Si eran puras falsedades, 
señora, perdone usted, 
que se me ha caído un yerro 
y otra vez me enmendaré.

-Te dijes que te enmendaras, 
no te has querido enmendar; 
daré parte a la justicia, 
vendrán y te prenderán.

-Diste parte a la justicia, 
vendrán y me prenderán;



566

yo me arrodillo a tus plantas, 
lágrimas te han de costar.

-Lágrimas me costarían, 
yo borraría tu nombre; 
considero que tú has sido 
picaro, traidor, mal hombre.

-Picaro, traidor, mal hombre 
considero que yo he sido;
yo me arrodillo a tus plantas, 
señora, perdón te pido.

-De mí ya estás perdonado, 
de mis padres no lo sé;
vuelve mañana a mi casa, 
la respuesta te daré.

-La respuesta que me diste 
me la eché en la faltriquera, 
y como no te quería, 
la dejé que se perdiera.

Versión de Tarifa, cantada por Elvira Castro Velasco 
(74 a.) a Francisco Mendoza en 1975.

REPERTORIOS MODERNOS: De Vicente, El chacarrá, pp. 67-68. Rodríguez Marín, CPE, 
III, n° 45543. Ruiz, Improvisación, pp. 466-467.

3 En nota a esta canción, Rodríguez Marín añade cuatro versos -que sustituirían a los últimos nuestros- 
que le envió, desde Olvera, Manuel Lasarte: “La respuestaya la tienes/con contento y alegría; /para 
no andarte moliendo: / ¡te quiero más que a mi bia! ” El estudioso destaca el gusto del pueblo por 
las canciones dialogadas divididas en escenas, a las que considera como un paso intermedio entre el 
romance y la copla. (CPE, III, p. 246).

b
-Ojos tienen esas niñas, 

esas niñas tienen ojos, 
y los ojos de esas niñas 
son las niñas de mis ojos.

Que anda, que ya no te quiero, 
que porque no me da la gana,
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porque me han dicho que tienes 
amores con otra dama, 
que anda, que ya no te quiero, 
que porque no me da la gana.

-El pañuelo que me distes
con puntitas y arramales
me creí que eran firmezas
y eran puras falsedades.

Que anda, que ya no te quiero...
Te dejé que te enmendaras,

no te quisiste enmendar;
le di parte a la justicia, 
y vendrá y te aprenderán.

Que anda, que ya no te quiero...
-Si a la justicia das parte

me mirarán con piedad:
“Que se llevan a mi amante” 
Lágrimas te he de costar.

Que anda, que ya no te quiero...
-Lágrimas me costarían, 

y aborrecería tu nombre;
por haber querío a un tuno, 
picaro, traidor, mal hombre.

Que anda, que ya no te quiero...
-Picaro, traidor, mal hombre 

señora, nunca lo he sido;
y si ahora usted lo quiere, 
María, perdón te pido.

Que anda, que ya no te quiero...
-Ya de mí estás perdonado,

de mi padre no lo sé;
Ven mañana por la noche, 
la respuesta te daré.

Que anda, que ya no te quiero...
-La respuesta que me diste 

me la eché en la faldi güera,
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como no me tenía cuenta, 
la dejé que se perdiera.

Que anda, que ya no te quiero...
-En el arca de mi casa 

tengo un cuchillo guardao, 
pa cortarle yo la lengua 
al cochino que ha cantao.

Que anda, que ya no te quiero...

Versión del Campo de Gibraltar, sin más datos.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr. n° 168.

REPERTORIOS MODERNOS: Estribillo: González, Almería, n° 236.

871

EL PORR1TO LARGO

-Desde que te vi venir 
con ese porrito largo, 
o vienes de guardar bueyes, 
o vienes de guardar guarros.

-Ni vengo de guardar bueyes, 
ni vengo de guardar guarros, 
que vengo a ver esta fiesta 
con este porrito largo.

Versión de Tarifa. Recogida por Carmen Tizón, 
en 1979, sin más datos.

872

EN LA ORILLA DE LA PLAYA

En la orilla de la playa 
una niña linda vi, 
yo me acerqué para ella 
al verla tan linda y bella,
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con ansias le dije así:
-Los que no tenéis amores 

no sabéis lo que es sufrir;
-Me lo quitan y se lo llevan 
a la batalla más fiera, 
a la batalla más fiera, 
a la batalla a morir.

Versión de Villamartín, cantada por Milagros Cabrera 
(43 a.) a Virtudes Atero en 1981.

873

FLORES PARAVENDER

a
-Desde la cumbre de la montaña 

traigo yo flores para vender.
Compradme flores, mi enamorada, 
que yo baratas se las daré.

-Por mi dinero las quiero buenas, 
buenas y que tengan un fino olor.
-A ti, amor mío, te las doy todas 
porque te quiero y te tengo amor.

Pa las casadas, las clavellinas, 
pa las solteras, perfumidad, 
para las niñas, las dalias blancas, 
para las novias, flor de azahar.

Y si yo fuera tu jardinero, 
tus lindas plantas te regaré, 
porque las flores que no se riegan 
con agua lluvia no huelen bien.

Versión de Villamartín, cantada por Ana Rosa Moreno (59 a.) a 
Ma José Gómez de la Calzada, Juan Romero Moreno y Cristóbal 

Pérez Paz en marzo de 1991.
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b
-Del retiro de la montaña 

yo traigo flores para vender: 
la margarita, la violeta, 
la flor del bosque y nardos también.

La dalia blanca, lirios morados, 
y pensamiento, rosa y clavel. 
Enamorados, compradme flores, 
que yo baratas las v’y a vender.

Compre quien quiera, nadie se engañe, 
ramilletera soy de Aranjuez.

Para casadas la fantasía, 
para los pollos, el tulipán, 
para las niñas, la dalia blanca, 
para los novios, ramos de azahar.

Yo traigo flores, lirios morados, 
y esta(s) azucenas son para ti, 
más si tú quieres, niña, al momento, 
te doy la llave de mi jardín4.

4 Esta versión no es una canción dialogada, parece más bien un pregón, aunque en la última estrofa 
vuelvan a aparecer muchos de los motivos eróticos ya comentados en temas anteriores.

Versión de Jerez, cantada por Josefa Romero Castro (89 a.) a Eva Ma 
Corrales García y Inés Soto Pica en noviembre de 1994.

874

LA BATA

La bata, porque sí, 
que sí, que sí, 
la bata, porque no, 
que no, que no, 
la bata me la pongo 
porque quiero y tengo ganas, 
que se la compré a un ditero, 
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se la pago por semanas.
Una niña muy bonita 

a su novio le decía:
-Me están haciendo una bata 
para estrenarla en tu día- 

Y el novio le contesta:
-Tú puede(s) hacer lo que quieras, 
si tú te pones la bata, 
busca otro que te quiera-

La bata, porque sí...

Versión de Tarifa, cantada por Fermín Santamaría (72 a.), Petra 
Guerrero (69 a.) y Isabel Guerrero (73 a.) 

a Carmen Tizón en octubre de 1983.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: n° 882a, Ia y 2a. Estribillo: n° 913.

875

LA NIÑA QUE ESTÁ EN LA BAMBA

-La niña que está en la bamba 
se lo quisiera decir: 
que se baje, que se baje, 
que otro se quiere subir.

-No me bajo, no me bajo, 
porque no me da la gana 
que la que quiera un columpio 
vaya a su casa y lo haga.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Remedios 
Perdigones (70 a.) a Ma del Mar Erdozain en enero de 1991.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Murciano, Arcos, pp. 176-177. Canción: Escribano. 
C. Granadino, n° 616.
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876

LAS ENGANCHADITAS

¡Viva el patio que tiene 
en medio un hoyo, 
y la niña que tiene 
su novio Antonio!

Engancha, morena, 
engancha, 
repica y andá, 
que las enganchaditas 
tú la has de bailar.
Tú, mi prima, 
yo, tu primo; 
tú con otra, 
yo contigo^, 
como te quiero tanto, 
moreno mío, 
como te quiero tanto, 
vuelvo a lo mismo.

Yo me asomé a tu reja 
por darte un beso 
y vino la justicia 

y me llevó preso.
Engancha, morena...

-¿Por qué me llevan preso, 
señor alcalde?
-Para que no te arrimes 
a rejas de nadie-.

Engancha, morena...
Y responde la moza 

de la cocina:
-Licencia tendría el hombre 
cuando se arrima-.

Engancha, morena...

5 En la antigua lírica tradicional ya aparecía: “¡Amor loco, amor loco, /yo por vos, y vos por otro! 
(Frenk, Corpus, n° 751)
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Y responde la abuela 
desde allá dentro:
-Con licencia o sin ella, 
llevarlo preso.

Engancha, morena...

Versión de Tarifa, cantada por Dolores Perea Rondón (49 a.). 
Recogida por Carmen Tizón en noviembre de 1983.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb., n°. 47, p. 117.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 2a estr.: n° 961, 2a.

REPERTORIOS MODERNOS: 2a estr.: Carrizo, Jujuy, n° 580. Manzano, C. Leonés, I, II, n° 
575, p. 441. Canción: Escribano, C.Granadino, n° 850. Fraile, Cañe. Trad. Madrid, n° 76.

877

LAS VECINAS

En un cuarto se ajuntaron 
cuatro vecinas 
y estimación no queda 
que no examinan.
-Pues mira, 
Fulanita gasta saya 
con pretinitas, 
¿quién se la habrá dao?
-Juana gasta 
monillo encarnao. 
Pepa viene tarde. 
El marío de Antonia 
es un cobarde.
-Mariquilla Moquillo, 
dile a la Tuerta 
que mañana le toca 
la casapuerta.
-Po ya se lo he dicho.
-¿Y qué te ha dicho 
esa cara bicho?
-Que no le da la gana, 
pues si no la limpia hoy,
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la limpiará mañana.
Después de haber limpiao 
la casapuerta, 
de basura le ha echao 
más de una espuerta.
-Mira, Fulanilla, 
no soy basurera, 
que soy Susanilla 
y te he estao aguantando 
toas esas cosidas. 
Por lo que sabemos, 
callar y callar 
y callemos.
-Pues mira, María, 
si vas a los toros 
y ves a mi Juan, 
chirivé, chirivás, 
dile que a su hermano 
le ha salió un grano 
que no tiene cura, 
¡churrimplán, churrimplán, 
pilla la sepultura!

Versión de Tarifa, cantada por Dolores Perea Rondón (49 a.). 
Recogida por Carmen Tizón en noviembre de 1983. 

(Canto de réplica).

878

LLÁMAME CARA ALEGRE

-Dime cómo te llamas 
para escribirte.
-Llámame cara alegre, 
corazón triste.

-Dicen que no hay 
más gran ilusión,
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que bailar la rumba 
en el muelle Gijón.

Dime cómo te llamas 
para escribirte.
-Llámame cara alegre, 
corazón triste.

Versión de Cádiz de Josefa Martínez García (76 a.) 
cantada a Esperanza Romero en abril de 2002.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: García Matos, Madrid, n° 452. Manzano, C. Leonés, 
I, II, n°. 568, p. 434.

879

MARIQUILLA MORRALES DEL MORRALEJO

-Mariquilla Morrales 
del Morralejo, 
¿por qué te casaste 
con aquel viejo?

-Me casé con el viejo 
por las monedas.
Las monedas se acaban 
y el viejo queda.
-Tú me diste un clavel, 

yo te di una pasionera, 
el clavel se me secó, 
la pasión siempre se queda-.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Antonia 
Hidalgo Rojas (56 a.) a Alejandra Ramírez Zarzuela en 

diciembre de 1994.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 2a estr. n° 751.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia y 2a estr.: De Torres, Jaén, p. 285. Escribano, C. Grana
dino, n° 466.
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QUE MURIENDO SE ACABÓ LA GUERRA

-¿Pa qué me das el pañuelo 
con puntas para llorar, 
si sabes que soy soldado 
y no me puedo casar?

-¡Y anda no te cases!
-Que a la orilla del mar he venido 
tan sólo por verte, 
que me han dicho que estás a la muerte.

-¡Jesús, qué mentira!
los amores me traen rendida 
por un ganadero.
-Mira, niña, que soy artillero 
de Puerto Real-.

Y a la niña la van a embarcar 
en un mercantil.
-Mira, niña, que vas a morir.
-Déjalo que muera, 
que muriendo se acabó la guerra.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Milagros Regó 
Carrasco (63 a.) a Miguel Peña, febrero de 1994.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Excepto Ia estr.: n° 819a, estribillo.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Alonso Cortés, Castilla, n° 1310. Rodríguez Marín. 
CPE, IV, n° 7535. Canción: Asi canta nuestra tierra, p. 122, CD. IV, Tema 166.

6 En la versión jerezana publicada en esta Antología, mucho más completa, los versos 5-18 hacen de 
estribillo, como en la nuestra 819a: “ ¿Pa qué me das el pañuelo / con cintas para llorar, / si sabes 
que soy soldao / y no me puedo casar? / -Anda y no te cases. / Si a la orilla del mar has venido 
/ tan sólo por verme. /-Mira, niña, que me estoy muriendo, / déjame que me muera. / -¿A la orden 
de qué batallón / vienes a luchar? /-Mira, niña, que soy artillero / de Puerto Real- / -Si me han 
dicho / que estás a la muerte. /-¡Jesús, qué es mentira! / Déjame que me muera tranquilo, / libre y 
sin casar, / que muriendo se acaba la guerra, / que ya, ya, ya. / -Si desprecias mi pañuelo / y dices 
que no me quieres, / no me verás, soldaito, / hasta el domingo que viene. I-Anda y no te cases... / 
A la semana siguiente / el soldado no volvió. / Llorando se fue a su casa / porque la guerra acabó. 
/ -Anda y no te cases... ”
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SE VAN LOS SOLDADOS

Se van los soldados, 
se van, se van, 
se van a la guerra 
donde peleaban, 
y era una morena 
la que lo miraba: 
-Mira, remírame, 
sí, sí, sí, remiramé.
-Yo te remiro 
porque eres muy bella, 
y vente conmigo, 
conmigo a la guerra. 
-Contigo a la guerra 
no, no, no, no quiero ir. 
Que yo no voy 
contigo a la guerra 
porque se come mal 
y se duerme en la tierra. 
-Dormir en la tierra, 
no. no, no, no dormirás; 
que dormirás 

en un lecho de flores, 
con cuatro voluntarios 
que te hablen de amores7.

7 Canción muy popular en la Guerra Civil entre las tropas republicanas.

Versión de Bomos, cantada por Francisco Vega Baeza (64 
a.) a Virtudes Atero y Pedro Piñero en noviembre de 1984.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 66. Manzano, C.Leonés, II, II, n° 1170, 
p. 521.
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TIENES UNA MALA MAÑA

a
Mariquilla, Mariquilla 

le dice a su novio un día:
-Me estoy haciendo una bata 
para estrenarla en tu día-.

Entonces le dice el novio: 
-Tú puede(s) hacer lo que quieras, 
en estrenando la bata, 
puedes buscar quien te quiera.

-Aunque te tires pa arriba, 
aunque te tires pa abajo, 
la bata yo me la pongo, 
aunque se acabe el noviazgo.

-Tú tiene(s) una mala maña, 
te la tengo que reñir, 
que te quitas de la puerta 
cuando me ves de venir.

-Si me quito o no me quito, 
yo no me quito por ti, 
me quito por tus amigos 
que no tengan que decir.

-Mis amigos ya lo saben 
que yo quiero a tu persona, 
quedarte tú en la puerta 
es ponerme una corona.

-Si te pongo una corona, 
como si te pongo dos, 
yo soy mocita y honrada, 
no quiero manchar mi honor.

-Niña, sácame una silla 
a la puerta de la calle 
que no vengo a pretenderte 
ni vengo a comerme a nadie.

-La silla no te la saco, 
que mi madre no está aquí, 
que está en los mandaditos 
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y ya pronto va a venir.
-Ni necesito la silla, 

ni necesito la puerta, 
ni te necesito a ti, 
ni a tu madre cuando venga.

-Si ahora no me necesitas 
antes me has necesitado, 
con eso quiero decirte 
que para mí has terminado.

-Para casarme contigo 
tienes que coger el tren 
y el agua subir p’ arriba 
y yo de nuevo nacer.

Versión de Jimena de la Frontera, sin más datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb., n° 52, p. 119.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia y 2a estr. n° 874.

REPERTORIOS MODERNOS: 4a estr.: Carrizo, LaRioja, n° 400 (2699). González, Almería, n° 
39.4a a 6a estr.: Fernán Caballero, CPPA, p. 151. Magis, España, México, Argentina, nOs 3466- 
3468. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 2891. 4a a 7a estr.: Escribano, C.Granadino, n° 259.

b
Cuando el sol se va poniendo 

y da sombra a los terrones 
¡qué tristeza para el rico! 
¡qué alegría para el pobre!
Cuando el sol se va poniendo.

-Tienes una mala maña; 
te la tengo que decir 
que te quites de la puerta 
cuando me veas venir. 
Tienes una mala maña.

-Si me quito o no me quito, 
yo no me quito por ti, 
me quito por tus amigos 
que no tengan que decir 
si me quito o no me quito.

-Mis amigos ya lo saben
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que yo adoro a tu persona 
y el quitarte de la puerta 
es ponerme una corona. 
Mis amigos ya lo saben.

-Despierta, María, la luz 
y vuélvete al otro lado, 
dale un beso a la almohada 
y di que a mí me los ha dado. 
Despierta, María, la luz.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por José Ma Capote 
(39 a.) a Virtudes Atero y Pedro Piñero en enero de 1983.

PUBLICADA: Piñero, Con agua de toronjil, pp. 46-47.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Baltanás, Encinasola, n° 24. De Vicente, Elchacarrá, 
p. 75. Fraile, Cañe. Trad. Madrid, nOs 269, 287, 288 y 290. Gil, Extremadura, p. 71. González, 
Almería, n° 159. Ruiz, Improvisación, p. 469.

883

TOMA ESTE RAMO DE FLORES

-Toma este ramo de flores 
que me lo han dado en la linde, 
que me lo ha dao tu novio 
pa que te mantengas firme.

-Y este ramo lo arrecojo 
con muchísima alegría, 
como viene de quien viene, 
lo meto en el alma mía.

-Amor mío, si te vas, 
cierra tu pecho con llave.
-Que mientras que tú no vengas, 
mi pechito no se abre.

-Y eres más bonita, niña, 
que la nieve en el barranco, 
que la rosa en el rosal, 
que la azucena en el campo.
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Versión de Benalup, cantada por Rafaela Rubio Quiñones 
(50 a.) a Manuel Viciana y Alejandro Pérez, enero de 1995.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 3a estr.: n° 182. 4a estr. n° 52.

884

UN MOCITO PRESUMIDO
Un mocito muy guapo 

le decía a su mamá 
que quería una capa 
con corchetas dorás: 
-Aunque no tenga que comer, 
aunque no tenga que almorzar-.

Y su madre le dice:
-Eso no pué ser; 
todavía no he pagado 

el sombrero que compré.
-Aunque no tenga que almorzar, 
aunque no tenga que comer-, 

Y el mocito muy guapo 
se ha echado a llorar, 
que quería una capa 
con corchetas dorás.
-Aunque no tenga que comer, 
aunque no tenga que almorzar-.

Fue a casa de la novia, 
muy disgustado, 
y la novia le dice: 
-Tú has llorado.
-Yo no he llorado, 
ni tengo que llorar, 
que quería una capa 
con corchetas dorás. 
Aunque no tenga que comer, 
aunque no tenga que almorzar.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por José Ma Capote 
(39 a.) y Soledad Gil Benot (56 a.) a Virtudes Atero y Pedro 

Piñero en enero de 1983.

REPERTORIOS MODERNOS: Murciano, Arcos, pp. 244-245.
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RELIGIOSAS Y NAVIDEÑAS

885

ARRÍMATE TÚ A MI CUERPO

-Arrímate tú a mi cuerpo, 
arrímate tú, ángel mío, 
que arrimándote a mi cuerpo, 
no sentirás tanto frío.

-¡Ay!, ¿por qué, mamita mía, 
esta noche es Nochebuena 
siendo la noche tan fría?

Venid, pastorcitos, 
venirse a adorar 
al rey de los cielos 
que ha nacido ya.

Versión de Barbate, cantada por Antonia Sánchez Mera 
(58 a.) a Ana Ma Astorga Pérez en diciembre de 1999.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Estribillo: nOs 935,2°; 1016,2°.

886

¿DÓNDE VAS, NIÑO CHIQUITO? + CABRAS

-¿Dónde vas, niño chiquito, 
todo vestido de blanco?
-Voy en busca de María 
y del Espíritu Santo.

-¿De quién son las vacas 
que van por el prao?
-Las vacas son mías 
y yo soy su amo.

-Que dile al vaquero 
que venga a guardar.
-Mías son las vacas 
que van por el verde olivar.
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Versión del Campo de Gibraltar, sin más datos. 
Sólo que se canta en Navidad.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: n° 821, Ia.

FUENTES ANTIGUAS: 2a estr.: J. Vásquez, Recopilación, II, n° 1 [1560]: “... ¿cuyas eran 
las vacas/que pastan por el río?/—Vuestras son, mi señora, / y mío es el suspiro ”, (Frenk, 
Corpus, n° 1155. Alín, Nuevas, n° 58).

REPERTORIOS MODERNOS: 2a y 3a estr.: Murciano, Arcos, p. 77.

887

LA OFRENDA

-Pastor, ¿qué le llevas tú 
al niño que está en la cuna, 
que no le molesta el sol 
ni los rayos de la luna?

-Este tarrito de miel 
y este rico mazapán, 
como está tan dulcecito 
al niño le va a gustar.

Versión de Puerto Serrano, cantada por Isabel García Plata (60 
a.) a Esperanza Galindo y Francisco Vegara en mayo de 1986.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 2a estr.: n° 827, Ia.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr,: Benítez, Málaga, pp. 169 y 176.

888

LOS NEGROS DE LA MOJIGANJA

Los negros de la mojiganga, 
viendo la noche tan clara, 
caminan para Belén 
de esta suerte se alegraban:

-Ase, pimo, pimo hermano, 
a Pepillo, a Juanillo, 
vamos para Belén,
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que ha parió 
señora María 
un infante tierno 
en un pobre portal.
-Po vamos pa allá, 

po vamos los dos, 
coge tu mantillo, 
que toca mejor. 
Dime, Francisquilla. 
Dime, ¡por qué lloras? 
-Tengo pesa hambre 
de marca mayora-. 
Dijo una negrita: 
-Jase, jase, jase, 
cara de azabache 
que para los negros 
también nace Dios. 
-Calla, Francisquilla, 
no lo digas, no, 
que para los negros 
también nace Dios8.

8 Véase el estudio que F.J. Diez de Revenga dedica a las canciones de negros con lenguaje deformado en 
la obra dramática de Lope, en Teatro de Lope de Vega y lírica tradicional, Murcia, Dept. de Literatura 
Española, Universidad de Murcia, 1983, pp. 207-209.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Dolores Gamaza 
López (60 a.) a Pepa Caro Gamaza en noviembre de 2001.

REPERTORIOS MODERNOS: Murciano, Arcos, p. 419.

889

SEÑORA SANTAANA

-Señora Santa Ana, 
¿porqué llora el niño? 
-Por una manzana
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que se le ha perdido.
-Yo le daré una, 

yo le daré dos. 
- Yo no quiero una, 
yo no quiero dos; 
yo quiero la mía, 
que se me perdió.

Al cantar, se repiten los versos impares una vez y los pares dos veces.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Soledad 
Gil Benot (56 a.) a Virtudes Atero y Pedro Piñero en 

noviembre de 1982.

PUBLICADA: Piñero y Atero: Romancerillo de Arcos, p. 159.

REPERTORIOS MODERNOS: Carrizo, Jujuy, n° 11. Coluccio, F.Inf., p. 19. Manzano, 
C.Leonés, II, II, nOs 967, p. 183; II, II, compl.. sec., III, p. 199. Murciano, Arcos, p. 106. 
Pelegrín, Catálogo, n° 007, p. 273. Rodríguez Marín, CPE, I, n° 96. Tejero, Ávila, p. 274. 
Trapero, Canarias, pp. 72 y 1849.

9 Entre los sefardíes de Jerusalén se registra una nana muy relacionada aunque eliminando las referencias 
cristianas: "Arbol, mi alma. / árbol de flor, / pur una manzana que se me perdió. / Pasa por mi casa, / 
yo te daré dos: una para el nene /y una para vos ". (Weich-Shahak, Música y tradiciones sefardíes, pp. 
24-25).
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PROFANAS

890

ANDA RESALADA

Limpíate con mi pañuelo, 
yo lo lavaré mañana 
en la orillita del río 
y en la corriente del agua.

Anda resalada, 
resalada, resalero, 
anda resalada 
limpíate con mi pañuelo. 

Son las corrientes del río 
y tu amor cosa de un día 
que llega, pasa y se aleja, 
no vuelve más en la vida.

Anda resalada...

Versión de Cádiz, cantada por Felisa Cueto (45 a.) a 
Blanca Flores en enero de 1990.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia Estr.: Manzano, C. Leonés, I, I, n° 208a, 208b, 208c, 209, 
pp. 504-507. Tejero, Ávila, pp. 103, 153. Estribillo: Manzano, C. Leonés, 1,1, n° 208a, 208b, 
208c, 209, pp. 504-507. Tejero, Ávila, pp. 104, 153. Canción: Tejero, Avila, p. 321.
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891

ANDA Y DILE A AQUEL HOMBRE

Anda y dile a aquel hombre 
Del terbor, 
teretereterbor, 
caracaracaracob. 

que está en la esquina, 
que si tiene cuartana, 
que tome quina.

Y si no se le cortan 
las calenturas, 
que se ponga en la espalda 
hojas de tuna.

El estribillo se repite tras cada verso.

Versión de Tarifa, cantada por Dolores Perea Rondón (49) 
a Carmen Tizón en septiembre de 1983.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb„ n° 44, p. 117.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Brenan, Copla popular, n°430, p. 334. Fernán Caba
llero, CPPA. p. 238. Canción: Rodríguez Marín, CPE, III, n° 4962. Estribillo: Gil, La Rioja, 
nos 118, 122 y 135.

892

CALLE DE SAN FRANCISCO

Calle de San Francisco, 
¡qué larga y serena! 
le han puesto dos farolas 
y sin merecerlas, 
muy bien merecidas.
Dos cañones,

En la Guerra Civil se adaptó esta copla a las circunstancias. Los republicanos le cantaban a los falan
gistas: “Dígale usted a ese mozo / de la boina / que si tiene coraje / que tome quina ”. “Dígale usted 
a ese pollo / de la camisa, /que se la quite pronto, / mas que de prisa ", (Brenan, Copla popular, n° 
1020, pp. 547-548).
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dos cañones de artillería 
y en medio un castillo, 
donde hombres, 
donde hombre, mujeres y niños 
debían estar.
¡Calla lengua, 
calla lengua y no hables más!

Desde la luz de la peña
se ve una cosa: 
se ven a los mocitos 
hablar con las novias, 
y se ven subir 
a los novios, 
a los novios que se ven subir 
a pelar la pava, 
y una luz,
y una luz que en la cara les daba 
¡Ay, qué luz tan bella!
¡Viva, viva!
¡Viva, viva la luz de la peña!

Y estando yo en la puerta 
y con otras dos, 
pasó un arrierito 
y me preguntó:
-¿Dónde está la plaza? -
Yo le dije, 
yo le dije con mucha cachaza: 
-Vuelva usted la esquina, 
calle de Medina, 
calle de Linaza.
Derechito,
derechito donde va la gente, 
donde venden pan 
y también molletes.
Cuidadito, 
cuidadito con aquellas gentes 
que roban pañuelos 
y la bolsa,



592

y la bolsa si lleva dinero-. 
Algunas con el achaque 

de tomar el fresco, 
se asoman a la ventana 
que con gran contento 
su madre la llama: 
-Mariquilla, 
Mariquilla, métete pa dentro. 
-Ya voy, mamá, 
que estoy viendo 
que estoy viendo 
a la gente pasar-, 
Y era porque estaba 
con el novio, 
con el novio pelando la pava.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por José M.a 
Capote (39 a.) a Virtudes Atero y Pedro Piñero en 

noviembre de 1982.

PUBLICADA: Piñero, Con agua de toronjil, pp. 54-55.

OTRAS VARIANTES: En Jerez y La Barca de la Florida sólo cambian el nombre de las 
calles: calle de Medina, / calle Doña Blanca o bien Calle de Gomélez, / Plaza de las Aguas 
y eliminan la estrofa de la peña.

REPERTORIOS MODERNOS: Vs. 46-59: De Torres, Jaén. p. 101. Canción: Asi canta nuestra 
tierra, pp. 99-100. CD III, Tema 7. Murciano, Arcos, pp. 225-227.

893

CANCION DE RONDA

Cinco coplas en abrevio, 
niña, te vengo a cantar, 
y en la primera te digo 
rosa de primer lugar.

En la segunda, perdones 
por mi gran atrevimiento, 
que te he venido a quitar 
el sueño de tus alientos.
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Sueño de la madrugada, 
si yo te he quitado el sueño, 
tú me traes desvelado 
rondándote las esquinas.

Cómo irme enamorando, 
niña, te vengo a traer 
un espejito brillante: 
ábrelo y mírate en él.

Ya sé que te habrás mirado 
en este espejo brillante; 
mira que yo soy aquel 
que pretende ser tu amante.

Versión de Tarifa, cantada por Elvira Castro Velasco (74 a.). 
Recogida por Francisco Mendoza en 1975.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, II, n° 3287.

894

CÓMO, CUÁNDO, QUÉ SÉ YO

Tú eres causa que yo esté 
de mis locuras hablando, 
adiós, que sí, pero no, 
que tú, que yo, no sé cuándo, 
cómo, cuándo qué sé yo.

Que sí, que no, que sería, 
hoy que mañana, que ayer, 
que tú, que yo, no sé cuándo... 
Yo no te puedo entender.

Versión de Tarifa. Rec. por Carmen Tizón, 
en 1983, sin más datos.

REPERTORIOS MODERNOS: 2a estr.: Carrizo, Salta, n° 90 (270). Rodríguez Marín, CPE, 
III, n° 3863.
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895

CUATRO FRAILES FRANCISCANOS

Cuatro frailes franciscanos, 
remonona mía 

cuatro del Carmen, 
cuatro de la Vitoria: 
son doce frailes.

Que gusto no sería 
de ver a un fraile 
en el brocal de un pozo 
y arrempujarle.

¡Ay, qué risa me da 
ja, ja, ja!
¡Ay, que se me ha quitao, 
ay que me vuelve a entrar, 
ja, ja, ja!

Tras cada verso se repite remonona mía2.

2 Otro ejemplo de cantos de mononas. Véase copla 135 y la nota correspondiente.

Versión de Tarifa, cantada por Candelaria Ibáñez (64 a.) a 
Jesús Caballero Márquez, noviembre de 1993.

FUENTES ANTIGUAS: Ia estr.: Lope de Vega, Mojiganga de Roxillas [1613] (Cotarelo, 2, 
p. 946): “Cuatro frailes franciscanos/cuatro del Carmen ”, (Alín, Nuevas, n° 42).

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Alonso Cortés, Castilla, n° 2663. Rodríguez Marín, 
CPE, IV, n° 7265. 2a estr.: Magis, España, México, Argentina, n° 1672.

896

DE LOS CUATRO MULEROS

a
De los cuatro muleros 

que van al río, 
el de la muía torda 
es mi marío.

¡Madre, me he equivocao,
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el de la muía torda 
es mi cuñao!

Versión de Jerez de la Frontera, recitada por Rafael Soto Peña 
(64 a.) a Eva Ma Corrales García e Inés Soto Pica, enero de 1995.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr. n° 760.

b

De los cuatro muleros 
mamita mía, que van al río, 
el de la muía torda 
mamita mía, es mi marío.

¡Ay, que me he equivocao, 
el de la muía torda 
mamita mía, es mi cuñao!

Versión de San Femando, cantada por Antonia Bemardí 
(56 a.) a Ma Rosario Garofano Fernández y Silvia 

Gracia Cruz, 1995.

REPERTORIOS MODERNOS: De Torres, Jaén, p. 243. Hidalgo, Andalucía, p. 15. Magis, 
España, México, Argentina. nos 1184 y 3217.

897

DICEN QUE VAN LLORANDO

Dicen que van llorando 
las molineras
porque sus amores 
van a la guerra.

Yo también, madre mía, 
suspiro y lloro, 
para que no me maten 
al que yo adoro3.

3 La guerra era una de las principales causas de separación entre los amantes ya en la lírica antigua: 
“Mi quintado va a la guerra: /ruego a Dios que sano buelya” (Frenk, Corpus, n. 525). Otra vez en 
nuestro cancionero: n° 975.
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Versión de Cádiz, cantada por Ana Peña Alcántara 
(82 a.) a Esperanza Romero en mayo de 2002.

898

EL GITANO CALDERERO

Allí, enfrente de mi casa, 
un gitano caldelero 
que pregona por las calles 
con muchísimo salero.

Con el tilín, tilín, 
con el tilín, tilán, 
¡ay, tilín, tilín, 
ay, tilín, tilán!

Las viuda(s) y las casadas, 
al sentir al caldelero, 
se le(s) aflojan los sostenes 
y se les quema el puchero.

Con el tilín, tilín...

Versión del Campo de Gibraltar, sin más datos.

899

EL MULO QUE ME LLEVA

El mulo que me lleva 
es el del amo, 
que se viene conmigo 
cuando lo llamo.

Viene conmigo 
porque los dos sudamos 
segando el trigo.

Y por la noche, 
al dar de mano, 
duerme el mulo en la cuadra 
y yo en el grano.
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Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Juana González 
(46 a.) a Ma del Mar Erdozain en enero de 1991.

REPERTORIOS MODERNOS: Canción: Murciano, Arcos, p. 322.

900

EN LA MACARENITA

En la Macarenita 
me dieron agua 
más fría que la nieve, 
en una taza.

La Macarena, 
buena capa, 
buen sombrero, 
buena moña 
pa un torero.

Me la dio una mocita 
de filigrana, 
la más bella y pulida 
de to Triana.

La Macarena...
Yo no sé aquella agüita 

lo que tenía 
que me abrasaba el alma 
estando fría4.

4 El agua fría es el agua de amor en la lírica tradicional. (Véase, por ejemplo, Morales Blouin, El 
ciervo y la fuente, pp. 35-247).

La Macarena...

Versión de Medina Sidonia, cantada por Antofiita Cañero 
(65 a.) a Inmaculada Escolar y Josefina Quintana en enero 

de 1990.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 7863. Canción: Hidalgo, 
Andalucía, p. 128.
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901

ESOS OJOS NEGROS

Tú tienes mucho maíz 
y yo no tengo ni un grano, 
empréstame una fanega 
hasta que llegue el verano.

Repara y verás 
la cara morena 
que tiene la niña 
que a mi me camela. 
Esos ojos negros 
me tiene a mí 
malito en la cama 
sin poder dormir, 
sin poder dormir, 
sin poder vivir.
Esos ojos negros 
me matan a mí.

Yo creí que el querer bien 
era cosa de juguete, 
ahora veo que se pasan 
fatiguitas de la muerte.

Repara y verás...
Si quieres ver si te quiero, 

ven y pínchame una vena 
y verás salir la sangre 
podría de pasar pena.

Repara y verás...
Como no tiene por dónde 

la sangrecita quemarme, 
agacha y no me alevantes 
la cara para mirarme5.

La primera copla es extraña a la canción.

Repara y verás...
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Versión de Tarifa, cantada por Dolores Perea Rondón (49 a.) 
a Carmen Tizón en septiembre de 1983.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb. n°41,p. 116.

REPERTORIOS MODERNOS: 2a estr.: De Torres, Jaén, p. 113. Hidalgo, Andalucía, p. 80. 
Machado, CF, p. 137. Rodríguez Marín, CPE, III, n° 5047. Estribillo: De Torres, Jaén, p. 
563.-Escribano, C.Granadino, n° 264.

902

ESTA NOCHE TENGO CITA

Esta noche tengo cita, 
cita con la mía morena, 
¡quiera Dios que venga pronto!, 
¡quiera Dios que pronto venga!

¡Ay, que llueve, que llueve, que llueve!
¡Ay que llueve, que ya está lloviendo! 
y no viene, no viene, no viene, 
la mocita que yo estoy queriendo.

Y su madre que no quiere 
y su padre que tampoco, 
y ella de pena se muere, 
yo me voy a volver loco.

¡Ay, que llueve, que llueve, que Hueve!...

Versión de Cádiz, cantada por Adela Gallardo (52 a.) a 
Asunción Fernández, Emilio Ríos, Alberto Perales e 

Inmaculada Cano en diciembre de 1988.

903

ESTANDO UN CURA MEANDO

Estando un cura meando 
en la puerta de un convento, 
vino una rata pelona, 
le tiró del instrumento.

La rata tira que tira,
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el cura llora que llora: 
¡ay, San Antonio bendito, 
que me quedo sin pistola!6

6 La metáfora sexual es clara. Dice S. Freud. “La parte principal y la más interesante para los dos sexos 
del aparato genital del hombre, esto es, el pene, halla en primer lugar sus sustituciones simbólicas en 
objetos que se le asemejan por su forma, tales como bastones, paraguas, cuchillos, puñales, lanzas 
y sables, y después en objetos que tienen con él, la facultad de penetrar en el interior de un cuerpo y 
causar heridas: armas puntiagudas de toda clase [...] o también armas de fuego, tales como fusiles o 
pistolas... " (Introducción al psicoanálisis, ed. cit., pp. 159-160).

Versión de El Puerto de Santa María, cantada por Elvira 
y Esperanza Medina Pérez (48 y 45 a.) en febrero de 

1990 a Esperanza

Mirabet, Fabiola Romero, Juana Rosado y Rosa Ma Calderón.

904

ESTE NIÑO LINDO

Este niño lindo 
se quiere dormir; 
hacedle la cama 
en el toronjil.

Y por cabecera 
ponerle un jazmín. 
Este niño lindo 
se quiere dormir 

¡Aya ya, ay ya, 
que mi niño dormido está!. 
¡Ay sí, ay sí, 
que mi niño se va a dormir!.

Versión de Tarifa. Recogida por Carmen Tizón en 1979, 
sin más datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Canción: Carrizo, Jujuy, n° 3704. Ia estr,: Benítez, Málaga, 
p. 92. Escribano, C. Granadino, n° 798.
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905

FABRICA DE TABACO

Fábrica de tabaco, 
si fuera mía, 
yo le pondría 
cañones de artillería.

Todas las cigarreras 
se han ajuntao 
pa comerse un borrico 
que está en el Prao.

Y respondió el borrico 
tan exigente:
-No quiero que me coman 
tan mala gente.

Versión de Tarifa, cantada por Antonio Triviño Iglesias 
(46 a.) a Francisco Vegara y Carmen Tizón en 1985.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb. n° 32, p. 113.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 7253.

906

GALLINA PERDIDA

Yo tengo una vecinita, 
vecina la del rincón.
-¿No ha visto usted una gallina 
que ayer tarde se perdió?

Yo no siento la gallina, 
ni el dinero que costó, 
lo que siento son los pollos 
que huérfanos se quedó- 

Estando en estas palabras 
la gallina hizo “clon”, 
y apareció la gallina 
que ayer tarde se perdió.
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Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Remedios 
Perdigones (62 a.), Josefa Oliva (59 a.) y Antonia Salvador 

(48 a.) a Virtudes Atero y Pedro Piñero en enero de 1983.

PUBLICADA: Piñero y Atero, Romancerillo de Arcos, p. 120. Atero y Ruiz, En la baranda, 
n° 96, p. 110.

FUENTES ANTIGUAS: Mencionada por Alfonso Martínez de Toledo, Arcipreste de Tala- 
vera, (II, cap. I). BNM. Ms. 3915, f. 318v. [1620]: “Triste de mí, cuitada, / mi gallina se me 
perdió, / con sinco pollicos hechada: / cuitada, ¡cómo no me aorco io!” (Frenk, Corpus, n° 
1814; Alín, Romancero y cancionero, p. 121; Tomer, n° 233).

REPERTORIOS MODERNOS: Así canta nuestra tierra, pp. 154-155. CD. VI. Tema 87. De 
Torres, Jaén, pp. 23-24. Manzano, C. Leonés, I, I, n° 274, p. 594. Murciano, Arcos, p. 223.

7 También en esta ocasión, la versión jerezana, cantada por Tomás Torre “Torrito” en 1997 y publicada 
en esta Antología, es mucho más completa: “Corrococó có, /corrococó có, /corrococó có, /corrococó 
có, /-¡Ay! vecinita, vecinita, / vecina la del rincón. / Corrococó có... /¿No ha visto usted mi gallina 
/ que ayer tarde se perdió? / Corrococó có... / -¡Ay! ¿qué gallina dice usted / si no la conozco yo? 
/ Corrococó có... /-El mano de mi vecina / y en el pozo la escondió. / Corrococó có... /Y el muy 
tunante quería / comérsela con arroz. / Corrococó có... / -¡Ay, yo no siento la gallina / ni el dinero 
que costó, / Corrococó có... /lo que siento es el pollito / que sin mare se quedó- / Corrococó có... / 
Sacando agua del pozo / la gallina hizo “co”. / Corrococó có...”

907

GARBANZOS VERDES 

a
Garbanzos verdes 

que en el campo se crían, 
garbanzos verdes, 
¡qué buenas lagartijas 
son las mujeres!

Yo no me aparto 
que también son los hombres 
buenos lagartos.

Mulos de noria 
que dan vuelta y revuelta 
por ver la novia, 
y si no salen, 
se quedan tan conformes
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los animales.
Carta cerrada 

de Sevilla ha venido, 
carta cerrada.

Carta cerrada 
que coman los mocitos 
paja y cebada, 
y las mocitas 
bizcocho(s) y bizcotelas, 
pan de rosquita.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por José Ma 
Capote (39 a.) a Virtudes Atero y Pedro Piñero en 

septiembre de 1982.

PUBLICADA: Piñero, Con agua de toronjil, p.p. 52-53.

REPERTORIOS MODERNOS: Vs. 9-1 ly 15-20: Escribano, C.Granadino, nos 523 y 405 
respectivamente. Canción: Así canta nuestra tierra, p.p. 120-121, CD. IV. Tema 14.

b
Garbanzos verdes 

que en el campo se crían, 
garbanzos verdes, 
¡qué buenas lagartijas 
son las mujeres!

Yo no me aparto 
que también son los hombres 
buenos lagartos.

Mulos de noria 
que dan vuelta y revuelta 
por ver la novia, 
y si no salen, 
se quedan tan conformes 
los animales.

Entren pa dentro, 
los que están en la puerta 
entren pa dentro, 
que parecen costales 
llenos de afrecho.



604

Con las corbatas 
parecen los mocitos 
con las corbatas 
borricos aguadores 
que van por agua.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Paquita y 
Angeles Ruiz (54 y 55 a.) a Lourdes Rosado Arroyal, 

diciembre de 1989.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia a 4a estr.: Murciano, Arcos, pp. 293-294. 4a estr.: Así carita 
nuestra tierra, p. 121, CD. IV Tema 14. Baltanás, Encinasola, nos 54 y 55. 5a estr.: Escribano, 
C. Granadino, n° 491.

908

JOSÉ MARÍA EL TEMPRANILLO

Va una partía 
por la Sierra Morena 

Toque el bombo, 
. los platillos,

los hierrecillos, 
la clarineta, 
toque bien la pandereta, 
cante el loro, 
cante el gallo, 
Señor, ¡ay, qué regalo y olé! 

por la Sierra Morena 
va una partía.

Va una partía 
y al capitán le llaman 
José María

Toque el bombo... 
José María dice 
que no va preso

Toque el bombo... 
mientras que su caballo 
tenga pescuezo.
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Versión de Tarifa, cantada por Dolores Perea Rondón (49 a.) 
a Carmen Tizón en septiembre de 1983.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb., n° 45, p. 117.

REPERTORIOS MODERNOS: Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 7657.

909

JUANA YA SE HA MUERTO

Juana ya se ha muerto, 
no hay quién la llore, 
la pobre de su madre 
subió a la torre.
A la primer campanada 

pegó un suspiro:
-¡Adiós, Juana del alma, 
cariño mío!

El día que te cases 
tengo ofrecido 
un mantón de Manila 
y un buen vestido.

Versión de San Femando, cantada por María Márquez 
Muñoz (48 a.) a Lola de Hoyos, Juana Ramírez Barba, Ma 

del Mar Manjón Cabeza, Ana Sotelo y Inmaculada Ortiz en 
enero de 1989.

REPERTORIOS MODERNOS: García Matos, Madrid, III, n° 496.. Manzano, C.Leonés, II, 
II, n°997, p. 248.

910

EA PASTORA Y EL ZAGAL 

a
Una pastora en la sierra, 

sin saberlo su mamá, 
todos los días se iba 
a jugar con un chaval.
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La pastora iba delante 
y el zagalito detrás 
y en la falda de la sierra 
allí había un madroñal.

La pastora se subió 
a cogerle unos madroños 
y el niño que estaba abajo, 
le ve la boca al demonio.

Versión de Paterna de Rivera, cantada por José Granado 
(63 a.). Recogida por Auxiliadora Salas y Jesús Sánchez en 

enero de 1990.

b J
Una pastora en la sierra, 

sin saberlo su mamá, 
todos las tardes se iba 
a jugar con el zagal.

La pastora se adelantó
Para coger unos madroños 
y el zagalito le vio 
los zapatitos con moños 

Con el tango, 
tarango y tango, 
que con el tango, 
tarango, tarangoité.

-Ahora que estamos solitos 
y ahora que nadie nos ve 
vamo(s) a jugar un poquito 
y al juego del alfiler, 

Con el tango...

Versión de Alcalá de los Gazules, cantada por María 
Caballero Vázquez (70 a.) a Rosalía y Ma del Mar Moreno 

Pérez el 30 de abril de 2003.
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911

LA SIRENITA DEL MAR

La sireni, la sireni, 
la sirenita del mar 
anda buscando una niña 
que se ha perdido en el mar.

La niña la han encontrado 
sentadita en la arena 
con una gota de sangre 
que hasta el corazón le llega.

Versión de Cádiz, cantada por Pilar Garrastazul Rodríguez 
(46 a.). Recogida por Carlos Garrastazul y Femando Durán 

en marzo de 1991.

912

LA TIENDA DE BENITO

a
Debajo del barranco 

vive Benito.
Tiene puesta una tienda 
porque está rico.
Vende peinetas, 
peinecillos, 
también pañoletas 
y otras cosas más 
que los mozos 
no pueden comprar, 
y otras cosas menos 
que los mozos 
no tienen dinero.

Y yo le dije: -Benito, 
saca un pañuelo 
con las listas azules



608

que es para un recuerdo; 
que es para una novia 
que la tengo siempre 
en la memoria-.

Y al punto sacó 
un pañuelo 
por el que pidió 
cincuenta reales. 
-¡Ay, rúmbales, 
qué caro y que vale!-.

Se dicen las mocitas 
una a la otra:
-Y a la misa del gallo 
vamos nosotras-.
Se van paseando, 
las esquinas 
las van registrando. 
Y el novio la mira 
tan hermosa, 
qué quie’ que te diga.

-Niña, dame los peines 
y agua colonia 
para peinarme el pelo 
que voy de novia;
que voy de novia, niña, 
que voy de novia.
Niña, dame los peines 
y agua colonia-,

¡Qué vivan las sevillanas! 
¡Qué viva la Macarena!
¡Qué mueran las gentes chulas! 
¡Qué viva la Nochebuena!

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Milagros 
Regó Carrasco (63 a.). Recogida por Miguel Peña en 

febrero de 1994.
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b
Debajo del barranco 

vive Benito 
y ha puesto una tienda 
porque está rico.
Vende pañoletas, 
pañoletas 
y también peinecillos 
y otras cosas más 
que los mozos 
no pueden comprar, 
y otras cosas menos 
que los mozos 
no tienen dinero. 
¡Ay, rúmbale, 
qué caro que vale!.

Yo le dije a Benito:
-Saca un pañuelo 
con los picos azules 
que muestran celo, 
que es para una novia 
que la tengo siempre 
en la memoria-, 
Y al punto sacó 
un pañuelo 
por el que pidió 
cincuenta reales.
¡Ay, rúmbale, 
qué caro que vale!.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por José Ma 
Capote (39 a.) a Virtudes Atero y Pedro Piñero en 

noviembre de 1982.

PUBLICADA: Piñero, Con agua de toronjil, pp. 47-48.
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913

LOS NOVIOS EN EL RÍO

Un novio y una novia 
fueron a lavar al río, 
la novia lleva el jabón 
y el novio llevaba el lío. 

Iban hablando de amores 
como cosas natural, 
cuando llegaron al río 
ella se puso a lavar.

Lavaron siete camisas, 
tres sábanas y un camisón, 
y los dos, muertos de risa, 
se tragaron el jabón8.

8 A pesar del evidente tono vulgar y jocoso de esta canción, el tema no puede dejar de recordamos a 
la hermosísima: “En la fuente del rosel / lavan la niña y el donzel. /En la fuente de agua clara / con 
sus manos lavan la cara. / El a ella y ella a él / [lavan la niña y el donzel] ” (Frenk, Corpus. n° 2).

La bata, porque sí, 
que sí, que sí, 
la bata, porque no, 
que no, que no, 
la bata me la pongo 
porque quiero y es mi gusto 
y en poniéndome la bata 
ya verás como te gusto.

Versión de Tarifa, cantada por Fermín Santamaría (72 
a.), Petra Guerrero (69 a.) y Isabel Guerrero (73 a.) a 

Carmen Tizón en octubre de 1983.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Estribillo: n° 874.
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914

MANOLO MÍO

a
Manolo mío, a mí me han dicho 

que por tres meses tú te va(s) a ir. 
Esos tres meses serán tres años, 
Manolo mío, llévame a mí.

Primera carta cayó en mis manos, 
y la segunda en el corazón, 
y la tercera cayó en la arena 
donde Manolo me enamoró9.

9 La carta que sirve de intermediario entre los amantes es un motivo de antigua y amplia difusión. Por 
ejemplo: "Anoche fui al correo /por ver si había / carta de aquel amante / que yo quería. /No tuve 
carta; / se vistieron de luto/mis esperanzas" (Rodríguez Marín, CPE, III, p. 31). Otros ejemplos: n°s 
227, 923, 965c, 1011 a lo divino.

Versión de Paterna de Rivera, cantada por Josefa Pulido 
Torres (57 a.) a Francisca Marchante y Oliva Morillo en 

octubre de 1989.

b

Manolo mío, a mí me han dicho 
que estos tres meses te vas a ir 
y estos tres meses pa mí son años 
Manolo mío, quédate aquí.

Primera carta cayó en mis manos, 
y la segunda en mi corazón, 
y la tercera cayó en la arena 
donde Manolo me abandonó.

Allí arribita hay un cadáver, 
ese cadáver, ¿de quién será? 
Ese cadáver es de Manolo 
que ha muerto solo y sin nadie más.
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Versión de Cádiz, cantada por Inmaculada Cabrales 
Baena (37 a.) a Macarena Gómez en junio de 2002.

REPERTORIOS MODERNOS: Flores, Fuentes de Andalucía, A. 18, pp. 128-129. Tejero. 
Avila, p. 81.

915

ME GUSTAN LOS LABRADORES

Me gustan los labradores, 
sobre todo en el verano, 
por el salero que tienen 
para recoger el grano.

Los labradores 
por la mañana 
el primer saco 
es por su dama. 
Es por su dama, 
ramo de flores 
a mí me gustan, olé, 
los labradores.

En mi casa yo soy dama 
y en la calle soy señora, 
en la cocina, criada 
y en el campo, labradora. 

Los labradores...

Versión de San Femando, cantada por Emilia Moreno Castro 
(47 a.) a Ma del Rosario Garófano Fernández y Silvia García 

Cruz en 1995.

FUENTES ANTIGUAS: 2a estr.: Lope de Vega, La bella malmaridada [antes de 1598]: "Será 
dama en la ventana /y en el estrado señora; / en la aldea aldeana, / en el campo labradora 
/y en la mesa cortesana". (Alín, Nuevas, n° 29)10.

10 Como reflexiona Alín acertadamente: “¿Estaba incorporando Lope, como hizo en otras ocasiones, una 
canción popular? ¿O procede la copla moderna de esos versos de la comedia?” (Nuevas, p. 424).
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REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Gil, C.del Campo, p. 39. 2a estr.: Alonso Cortés, 
Castilla, nos 788 y 4275. Fernán Caballero, CPPA, p. 232. Magis, España, México, Argentina, 
n° 1109. Tejero, Avila, p. 95. Seguí, Valencia, p. 666. Canción: Manzano, C.Leonés, II, II, nos 
1113a, 1113b, 1113c, pp. 443-445. Estribillo: Gil. C.del Campo, pp. 29-30'Tejero, Ávila, 

pp. 95, 268. Torralba, Cuenca, n° 273.

916

MI AMOR SE FUE A MARRUECOS

Mi amor se fue a Marruecos, 
licencia le he dado yo, 
si al año no volviera, 
para mí será el dolor.

Paloma que vas y vienes 
por la tierra y por el mar, 
ve y dile a mi amor allá lejos 
que mi vida es esperar.

Un lazo de terciopelo 
le puse cuando marchó; 
si al año ya no volviera 
para mí será el dolor.

Versión de Algeciras, cantada por Francisca Rivera Vallejo 
(40 a.). Recogida por Francisco Vegara, Carmen Tizón y Karl 

Heisel en octubre de 1985.

917

MI CABRITA SULTANA

En la orilla de un río
canta una loca; 
cada uno se joe 
cuando le toca.

11 La incluye en el Ciclo del trigo. La primera estrofa se cantaba al voltear el grano.
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Que se la lleva el rio, 
que se la lleva el agua, 
que la cañita y el corcho 
con que pescaba. 
¡Corcho con corcho, 
caña con caña, 
tú eres la reina de mi entrañas! 
Niña, ven conmigo, 
ven que soy cabrero 
y en la cumbre del monte 
quererte quiero.
Roja la fresa, 
verde la menta, 
y en tu boquita 
sal y pimienta. 

Mi cabrita Sultana 
tiene un chivito 
que se llama Lucero 
y es muy bonito.

Que se la lleva el rio...
Uno se llama Perla 

y otro Brillante 
y el otro Pulgarcito 
porque no es grande.

Que se la lleva el rio...
Pobre de mi Lucero, 

¿quién le ha pegado? 
que tiene el hociquito 
de haber llorao.

Que se la lleva el río...
¡Quién tuviera una novia 

que así llorara 
y se le conociera 
siempre en la cara!

Que se la lleva el río...

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Juana González 
(46 a.) a Ma del Mar Erdozain en enero de 1991.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr. n° 787, Ia. Estribillo: n° 801c.
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918

MI NOVIO ES PINTURERO

Mi novio es pinturero, 
pintor de loza, 
pintor de loza, 
que pinta palanganas, 
pintor de loza, 
que pinta palanganas 
color de rosa. 
Así lo quiero, 
que pinte palanganas, 
así lo quiero, 
que pinte palanganas 
color de cielo.

Versión de Villamartín, cantada por Milagros Cabrera Román 
(43 a.) a Virtudes Atero en 1981.

PUBLICADA: Atero y Ruiz, En la baranda, n° 93, p. 107.

REPERTORIOS MODERNOS: Brenan, Copla popular, n° 255. p. 290. Rodríguez Marín, 
CPE, II, n° 2061.

919

MIRA, MIRA, MARUSIÑA

Santa Bárbara bendita, 
patrona de los mineros.

Mira, mira, Marusiña 
mira, mira como vengo 

En el pozo María Luisa 
cayeron cuatro mineros.

Mira, mira, Marusiña 
mira, mira como vengo 

Traigo la camisa roja 
de sangre de un compañero.

Mira, mira, Marusiña 
mira, mira como vengon.
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Versión de San Femando, cantada por María Márquez Múñoz 
(48 a.) a Inmaculada Ortiz, Ma del Mar Manjón, Ana Sotelo, 

Juana Ramírez y Ma Dolores de Hoyos en enero de 1989.

PUBLICADA: Atero y Vázquez, Literatura y guerra, pp. 504-505.12

12 Canción muy cantada en el bando republicano durante la Guerra Civil. Obsérvese la magnífica metáfora 
que une el color de la sangre con el rojo de las ideas.

920

MUCHO TE QUIERO

En el pueblo de Carmona, 
ventanas y corredores; 
en la ventana más alta, 
tengo yo los mis amores.

Mucho te quiero, 
más te quisiera, 
si los amores que tienes, 
no los tuvieras.

Versión de Cádiz, cantada por Agustina González (70 a.) a 
Pilar Galea Viseras, Jakub Slodowicz, Christane Feld, Mary 
McGuire, Sorcha Coyle, Megan Chambers y Rosario Lovell 

el 3 de mayo de 2007.

921

NO SÉ SI SERÁ EL AMOR

No sé si será el amor, 
no sé si serán mis ojos, 
mas cada vez que te miro 
me pareces más hermoso.

Anda ve y dile a tu mare 
que te tenga bien guardao, 
porque hay almas mu gitanas 
y te van a echar la mano.
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No me miren esos ojos 
diciéndome que te ame, 
vamos ya, no seas así, 
que se lo digo a tu mare.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Josefa (68 a.) a 
Ma Jesús Ruiz en febrero de 1986.

922

PRISIONERO DE AMOR

Al pasar por Aragón 
una chica me encontré 
y desde allí yo le eché 
las cintas de mi corsé.

Fue tanto lo que apretó 
que prisionero quedé. 
¡Ay, qué chica tan bonita, 
cuándo la volveré a ver!

Arribita y zumba, 
abajito y dale, 
hasta mentira parece, cariño, 
que nuestro querer se acabe.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

923

¡QUÉ TORMENTO ES EL SUFRIR!

a
Al pasar por.... 

tropecé con el cartero, 
me creí que me traía 
la ansiada carta que yo espero.

Pero fue mi pena grande 
cuando llegó hacia por mi lado, 
moviendo así la cabeza
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por su camino siguió callado.
¡Qué tormento es el sufrir 

por la ausencia de un querer! 
¡Ojos que le vieron ir 
cuándo le verán volver!

-¿Por qué me preguntas, madre, 
por qué sufro y por qué lloro? 
si sabes que tengo ausente 
y no me escribe el bien que adoro.

¡Qué tormento es el sufrir 
por la ausencia de un querer! 
¡Ojos que le vieron ir 
cuándo le verán volver!13.

13 Véase el esclarecedor estudio que N. Vázquez dedica a una versión onubense de esta canción en el 
Congreso sobre Lyra mínima oral celebrado en la Universidad de Alcalá de Henares en 1998. (Per- 
vivencias, pp. 345-352).

Cantada en Los Barrios a Carmen Tizón, Karl Heisel y 
Francisco Vegara en septiembre de 1985.

PUBLICADA: Vázquez, Pervivencias, p. 349.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 3a v 5a estr. vs. 3-4: n° 231.

FUENTES ANTIGUAS: 3a y 5a estr. vs. 3-4: Rodrigo Yánez, Poema de Alfonso XI, vs. 2411
2415. [1344]: “Otro mensaje a decir, /por que me aya de quexar; /ojos que bos vieren yr, / 
nunca se berán tornar”. Bemardino Ribeiro y Cristóbal Falcáo, Obras [1554]: “Quem me 
vos levou, señora, / lan tongas térras morar, / olhos que vos virom hir / nunqua vos veram 
tornar”. (Alín, Cañe. esp. trad., n° 401). Cancionero musical de Módena, n° 44 [f. XVI-pr. 
XVII]: “Vaysos, amores, / de aqueste lugar: / tristes de mis ojos, / ¡y quándo os verán!” 
(Frenk, Corpus. n° 549A).

b
-¿Por qué me preguntas, madre, 

por qué peno y por qué lloro? 
si sabes que estoy ausente 
del bien que adoro.

Al pasar por el atajo 
tropecé con el cartero, 
le pregunté si traía
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carta del bien que yo quiero. 
Pero fue mi pena grande 

cuando pasó por mi lado 
y volviendo la cabeza 
por su camino siguió callado.

¡Qué penita y qué sufrir 
es la ausencia de un querer! 
¡Ojos que le vieron ir 
ya no volvieron a ver!

Versión de Barbate, cantada por Soledad Martínez Ramírez 
(82 a.) en mayo de 1985 a Soledad Bonet.

PUBLICADA: Vázquez, Pervivencias, p. 349.

924

QUIERO CASARME

Mi alma, quiero casarme 
con un torero, 
que sea un arte, caballo, 

chara, changá, 
banderillero.

Que sea matador, 
de buena estocá, 
y ahora, mamita, 

chara, changá, 
ya no tengo ná.

Veintidós ahitos tengo, 
mira, mamá, 

catequista soy, 
si no me caso este año, 

mira, mamá, 
un tirito me doy.

Y el novio que se entera 
se persignó, 
cuarenta duritos, 

chara, changá, 
amerito, tomó.
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Versión de Trebujena, cantada por Francisca Marín Fernández 
(78 a.) a Susana Barea Vega en abril de 1995.

925

SI PIENSAS, MUCHACHA

Si piensas, muchacha, 
casarte conmigo, 
desde ahora te digo 
que piensas muy mal;

porque tus ojitos 
me están anunciando 
que matrimoniando 
me vas a engañar.

Versión de Cádiz, cantada por Mercedes Franco García (79 años). 
Recogida por Esperanza Romero Fernández y Sofía Rivero Galán, 

el 9 de diciembre de 1999.

926

SOÑÉ UNA NOCHE

a
Soñé una noche que me casaba 

con una rubia angelical, 
veréis, señores, qué dulce ensueño, 
que desengaño voy a contar.

La iglesia estaba llena de flores 
más de mil velas le daban luz 
y a todos lados que se miraba 
varias cortinas de encaje y tul.

La novia estaba pálida y bella, 
los ojos fijos en el altar 
y yo a su lado, pendiente de ella, 
no la dejaba de contemplar.
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Al lado estaba mi gran familia 
al otro lado de mi mujer, 
y al otro lado los invitados, 
los invitados para el laurel.

Veréis, señores, qué dulce ensueño, 
que desengaño lo que pensé: 
que el mármol frío de mi mesilla 
eran las manos de mi mujer.

Versión de Ubrique, cantada por Beatriz Vallejo Vallejo 
(44 a.) a Virtudes Atero en abril de 1982.

b
Soñé una noche que me casaba 

con un joven angelical, 
veréis, señores, voy a contaros 
todos mis sueños, voy a empezar.

La iglesia estaba llena de flores 
dos mil candelas que daban luz, 
por todas partes y se veían 
bellas cortinas de oro y tul.

A un lado estaba mi gran familia 
con la familia de mi mujer, 
y al otro lado los invitados, 
los convidados y mi mujer.
Mi novia estaba pálida y bella, 

los ojos fijos en el altar 
y yo tras ella, yo no cesaba 
ni un momento de contemplar.

Llegó la hora en que el sacerdote 
nuestras dos manos quiso enlazar, 
toqué tan frío, toqué tan frío, 
que estuve a punto de despertar.

¡Qué triste sueño, qué desengaño!
veréis, señores, lo que toqué: 
¡la suela fría de mi alpargata 
que en la mesilla me la dejé!



622

Versión de Villamartín, cantada por Ana Rosa Moreno Garrido 
(59 a.) a Ma José Gómez de la Calzada, Juan Romero y Cristóbal 

Pérez en marzo de 1991.

OTRAS VARIANTES: Cambios en la última estrofa: (c): “¡Oh. triste sueño, qué desengaño! 
/ Al despertarme lo que yo vi: / ¡Era una banda de ruiseñores / que había llegado a Villamar
tín!”. Versión de Rota, cantada por Luisa Guerrero Martín (s.e.) a Ma Jesús Ruiz y Soledad 
Bonet en septiembre de 1985. (d): “¡Qué desengaño, qué desconsuelo, / cuando en el sueño 
me desperté! / Eran los hierros, la cama fría; / no eran los brazos de mi mujer ”. Versión de 
Chiclana, cantada por Luisa Muñoz (40 a.) en Julio de 1976. Col. García Surrallés.

REPERTORIOS MODERNOS: Manzano, C.Leonés, II, I, n° 872f, p. 534.

927

TIENE MI MORENITO

Tiene mi morenito
la mano mala
de llamar a la puerta
de mi contraria.

Contraria mía,
contraria mía,
te llevaste la prenda
que yo quería.

Tú te crees que por eso
me das tormento;
tú te quemas la sangre, 
yo me divierto.

Si tuvieras vergüenza
no me hablarías:
tú te vas con tu madre,
yo con la mía.

Te quiero yo,
te quiero yo, 
más que a la madre 
que te parió.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen López 
(87 a.) a Miguel Peña y Mercedes Gutiérrez en diciembre 

de 1989.

REPERTORIOS MODERNOS: Así canta nuestra tierra, pp. 164-165. CD VIL Tema 6.
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928

TODAS LAS MAÑANAS VOY 

a
Todas las mañanas voy 

a la orillita del mar 
y le pregunto a las olas 
si han visto a mi amor pasar.

Y las olas me contestan, 
revolcándose en la arena: 
-No te fíes de los hombres 
si no quieres pasar pena; 
que las palabras del hombre 
llega el viento y se las lleva.

Que las palabras del hombre 
son como las avellanas, 
parto una, parto dos, 
parto tres y me salen vanas, 
lo que hablan esta noche 
ya no se acuerdan mañana.

Niñas, si queréis tener 
a un novio muy constante: 
habla poquito con él 
y hazle desprecio bastante.

Que los hombres de hoy en día, 
cuando se ven que los quieren, 
sólo hacen pasar sino 
a las pobres las mujeres.

Versión de Villamartín, cantada por Ana Rosa Moreno Garrido 
(59 a.) a Ma José Gómez de la Calzada, Juan Romero y Cristó

bal Pérez Paz en marzo de 1991.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr. n° 233. 3a estr. nu 363. 4a estr.: n°361. 5a estr,: 
n° 367.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Fernán Caballero, CPPA. p. 193. Ia y 2a estr.: Man
zano, C.Leonés, II, II, n° 1517.
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b

Todas las mañanas voy 
a la orillita del mar 
y le pregunto a las olas 
si han visto a mi amor pasar.

Y las olas me responden, 
revolcándose en la arena: 
-No te fíes de los hombres 
si no quieres pasar pena.

Versión de Tarifa. Recogida por Carmen Tizón en 
1979, sin más datos.

929

TRES HOJ1TAS, MADRE

Tres hojitas, madre, 
tiene el arbolé, 
la una en la rama, 
las dos en el pie.

Inés, Inés,
Inesita, Inés

Dábanles el aire 
meneábanse;
dábanles el aire 
jaleábanse.

Inés, Inés, 
Inesita, Inés.

Arbolito verde, 
seco en la rama, 
debajo del puente 
retumba el agua.

Inés, Inés 
Inesita, Inés.

Versión de San Femando, cantada por Emilia Moreno 
Castro (47 a.) en 1995 a Ma del Rosario Garófano 

Fernández y Silvia García Cruz.
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OTRAS VARIANTES: Estribillo: Inés, Inés / Inesita, Inés, / ábreme la puerta / que te vengo 
a ver (Cádiz).

FUENTES ANTIGUAS: Ia estr.: Moreto y Cáncer, Nuestra Señora de la Aurora III [antes de 
1625] (Comedias nuevas escogidas, Parte 34, p. 311) [1652-1704]: “Tres hojas en el arbolé, 
/meneabansé”. (Alín, Cañe. Trad., n° 1164. Alín, Refer, n° 14. Frenk, Corpus, n° 977).
REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Tejero, Ávila, p. 277. Canción: Benítez, Málaga, 
p. 68. Gil, La Rioja, n° 117. Murciano, Arcos, pp. 159-160. Tejero, Avila, p. 107. Estribillo: 
Manzano, C. Leonés, I, II, n° 300, p. 90.

930

TÚ ESTAS QUERIENDO A OTRA 

a
Si el mar se volviera tinta 

y el cielo de papel doble, 
no habría donde escribir 
lo falsos que son los hombres.

Siete lágrimas de sangre 
me han sacao pa que te olvide, 
que no me dejen ni gota 
que olvidarte es imposible 
que tú estás queriendo a otra.

Que tú estás queriendo a otra, 
que la quieres más que a mí, 
cásate, dale ese gusto, 
cásate, déjame a mí, 
se acabaron los disgustos.

Si el hombre que yo más quiero 
se lo lleva otra mujer, 
a Dios le pido con vida 
que no se logre con él, 
muérete, chica perdida.

Versión de Jimena de la Frontera, cantada por Natividad Ortega 
Vázquez (23 a.) en octubre de 1985 a Francisco Vegara y 

Carmen Tizón.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr,: n° 972, Ia. 3 a estr.: n° 321.

REPERTORIOS MODERNOS: 4a estr.: Pedrosa, Liébana, p.74.
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b
Tengo un molino que muele 

con mucha resignación, 
tu querer me vuelve loca 
y me da en el corazón, 
que tú estás queriendo a otra.

Si tú estás queriendo a otra 
y las quieres más que a mí, 
cásate si es de tu gusto 
y ya me dejas a mí, 
se acabaron los disgustos.

Versión de Algeciras, cantada por Pepi Morillo Peña (36 a.) a Car
men Tizón, Francisco Vegara y Karl Heisel en octubre de 1985.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 2a estr.: n° 321.

REPERTORIOS MODERNOS: Flores, Fuentes de Andalucía, AJO, p. 136. Manzano, 
C.Leonés, II, I, nOs 883a, 883b, pp. 558-559. Pedrosa, Liébana, p. 74.

931

VEN PASTORCILLA

A orilla, orilla, orilla, 
ven pastorcilla, 
mi amor te llama 
hacia otro lugar 
que le dicen... 
Canta la piconera 
son de los ricos sones.

Bella Diana 
deja tu amor y vente 
conmigo a España: 
verás el río, 
verás el agua, 
verás los pajarillos 
cómo te cantan.

Y en el mes de enero 
canta el jilguero,
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y en el mes de mayo 
canta el canario.

Por eso, vida mía, 
te quiero tanto; 
por eso, vida mía, 
te quiero tanto.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por José Ma 
Capote (39 a.) a Virtudes Atero y Pedro Piñero en enero 

de 1983.

PUBLICADA: Piñero, Con agua de toronjil, pp. 34-35; Piñero, Una canción lírica, p. 57; 
Piñero. El carbonero, p. 223.

REPERTORIOS MODERNOS: Vs. 1-10: Gil, Extremadura, II, p. 597. Canción: Asi canta 
nuestra tierra, pp. 166. CD Vil, Tema 8.

932

YO ME MUERO POR PEPE

Pepe se iba al monte 
a la montaña, 
tira una piedrecita 
por la ventana; 
tírala fuerte, 
tírala fuerte 
por si estoy durmiendo 
que me despierte.

Los amores de Pepe 
me traen loca;
yo me muero por Pepe 
y Pepe por otra, 
la sinforosa, la sinforosa, 
yo me muero por Pepe 
y Pepe por otra.

Versión de Cádiz, cantada por Josefa Garrido Morales (87 a.) 
a Pilar Galea Viseras, Jakub Slodowicz, Christane Feld, Mary 

McGuire, Sorcha Coyle, Megan Chambers y Rosario Lovell el 
3 de mayo de 2007.
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933

YO TENGO UN NOVIO ACEITUNERO

Yo tengo un novio 
aceitunero 
que vareando tiene 
mucho salero.

Dale a la vara, 
dale bien, 
porque las verdes 
son las más caras 
y las negras para ti, 
tipití, tipití, 
que yo muero por ti.

Cogiendo aceitunas 
él me decía 
con palabritas dulces 
que me quería.

Dale a la vara...
Y mientras tanto 

te contaré 
las penas que paso 
por su querer.

Dale a la vara...

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Inés Flores 
Durán (67 a.) a Eva Ma Corrales García e Inés Soto 

Pica, noviembre de 1994.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, pp. 147 y 149.
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RELIGIOSAS Y NAVIDEÑAS

934

ÁBREME TU PECHO, NIÑO

-Ábreme tu pecho, niño, 
ábreme tu corazón, 
que aquí fuera tengo frío 
y ahí hallo yo calor-

Parece que el niño 
se quiere dormir 
y es que sus ojitos 
no los puede abrir. 

En la mejilla del niño 
‘tampa un beso San José, 
San José mira a María, 
un beso lo ha de vender.

Parece que el niño...

Versión de San Femando, cantada por María Márquez 
Muñoz (48 a.) a Inmaculada Ortiz, Ma del Mar Manjón- 
Cabeza, Ana Sotelo, Juana Ramírez y Lola de Hoyos en 

diciembre de 1988.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Murciano, Arcos, p. 153.

935

AL NIÑO DIOS

Es tan bonito el niño 
que más no pude ser, 
su boquita me encanta, 
sus ojitos también.

Su madre lo acaricia, 
su padre mira en él
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y los dos extasiados 
adoran aquel ser.

Vamos, pastores, vamos, 
vamos para Belén 
a adorar a aquel Niño, 
la gloria y el edén, 
si, sí, 
la gloria y el edén.

Su madre en los brazos 
meciéndole está 
y quiere dormirlo 
con dulce cantar.

Y un ángel responde 
al mismo compás: 
-Gloria en las alturas 
y en la tierra paz.

Venid, pastorcillos, 
venid a adorar 
al rey de los cielos 
que ha nacido ya, 
sí, sí, 
que ha nacido ya.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: lg Estribillo: n° 770.2° Estribillo: n“ 885; 1016,2o.

REPERTORIOS MODERNOS: Así canta nuestra tierra, p. 167. CD Vil, Tema 9. Murciano, 
Arcos, p. 93. 2o Estribillo: Manzano, C. Leonés, III, I, n° 1290. p. 426.

936

ALLÍ ARRIBA HAY UNA CHOZA

Allí arriba hay una choza 
que está cerca de Belén, 
ha nacido en esta noche 
el rey eterno Manuel.
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Y están con él 
haciéndole halagos tiernos 
un jumentito y un buey. 
El jumento le hace: - Ah, ah-; 
el buey le hace: - Uh, uh-; 
los ángeles: - Tilín, tilín-; 

la Virgen: -Mi dulce niño-; 
San José: -Mi amor, mi amor-. 
Y están con él.

Versión de Algeciras, cantada por Matilde AlbaCondel 
(s.e.) a Francisco Vegara, Carmen Tizón yKarl Heisel en 

octubre de 1985.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 172. De Torres, Jaén, p. 475.

937

CANTABA JOSÉ

Descansando al lao de un pozo 
a la sombra de un ciprés, 
los pastores se han parao 
antes de llega(r) a Belén.

Cantaba José, 
María lavaba 
tendiendo los trapos 
pa que se secaran, 
el niño dormía, 
José le cantaba.

Una pareja de ángeles 
llegaron a toda prisa 
a ver al Niño divino 
y a darle los buenos días.

Cantaba José...
Estando tos los pastores 

haciendo la cantinela, 
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adorando al rey del cielo 
sobre su cama más bella.

Cantaba José...
Con su Niño en las rodillas 

José le estaba cantando, 
mientras María lavaba 
en un arroyo cercano.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Irene del 
Valle Barroso (17 a.) a Ma del Mar Moreno en diciembre 

de 1994.

REPERTORIOS MODERNOS: Así canta nuestra tierra, pp. 150-151, CD. VI. Tema 2 y CD 
VIII. Tema 7.

938

DIME, PASTORA HERMOSA

Dime, pastora hermosa, 
la del lazo en el sombrero, 
me ha parecido una imagen 
que ha bajado de los cielos.

Laralá, laralará, 
laraila, laralalá, 
laralá, laralalaila, 
laralalaila, laralalá.

Pastorcita, ¿qué hora es?
Parece que ya es de día, 
en el cielo son las tres: 
recemo(s) un Ave María.

Laralá, laralará...

Versión de Tarifa, de Antonio Piñero Triviño 
(70 a.), sin más datos.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb., n° 69, p. 125.

REPERTORIOS MODERNOS: Estribillo: Gil, La Rioja, n“ 317 y 346.
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939

EL MANTO DE LA VIRGEN 

a
A la Virgen María 

le han hecho un manto 
del color de los cielos, 
azul y blanco.

Que vengo 
de regarle el romero 
a la aurora 
a la Virgen María 
nuestra señora.
Que vengo.

De lo que le ha sobrado 
le han hecho al niño 
zapatitos picados 
de tocadillo.

Que vengo...

Versión de Tarifa, cantada por Dolores Perea Rondón (49 a.) 
a Carmen Tizón en septiembre de 1983.

REPERTORIOS MODERNOS: Benítez, Málaga, p. 82. Diez de Revenga, Murcia, n° 568, 
p. 215. García Matos, Madrid, I, n° 150. Manzano, C.Leonés, I, I, n° 193a, p. 475. Estribillo: 
García Matos, Cáceres, n° 71.1.

b
A la Virgen María 

le han hecho un manto 
del color de los cielos, 
azul y blanco.

Que vengo 
de regarle el romero 
a la aurora 
a la Virgen María 
nuestra señora.
Que vengo.
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De lo que le ha sobrado 
le han hecho al niño 
zapatitos picados 
de tocadillo.

Que vengo...
Quítate de esa esquina, 

galán, que llueve, 
que la capa se moja 
y el color pierde.

Que vengo...
Quítate de esa esquina, 

cabrero loco, 
que mi padre no quiere 
ni yo tampoco.

Versión de Tahivilla (Tarifa), cantada por Juana Castro Salvatierra 
(60 a.) a Francisco Vegara y Carmen Tizón en 1986.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb., n°72„ p.126.

940

EL SUSTO DE LA VIRGEN

La Virgen va caminando 
por una montaña oscura 
y al vuelo de una perdiz 
se le asombrado la muía.

Viendo San José 
la muía asombrada, 
acude a María 
que estaba turbada.

Viendo que el susto había sido 
del vuelo de una perdiz 
se preparan muy contentos 
para el camino seguir.

Vuelven a marchar, 
hablando del susto, 
San José la mira, 
colmado de gusto.



635

Versión de San José del Valle, cantada por Luis Cabrera (59 a.) a Ma 
Jesús Valverde, Pedro Alvarez y Antonio J. Pérez en febrero de 1990.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: nos 1007, 8a; 1011, 3a.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr. Benítez, Málaga, pp. 166 y 167. Garrido, Alosno, p. 
296. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6508. Torralba, Cuenca, nos 23.11 y 25.

941

HACIA BELÉN VA UNA BURRA

Hacia Belén va una burra 
Rin, rin, 
yo me remendaba, 
yo me remendé, 
yo me hice un remiendo, 
yo me lo quité.

cargada de chocolate, 
lleva su chocolatero, 

Rin, rin..
su molinillo y su anafe.

-María, María, 
ven acá corriendo, 
que el chocolatillo 
se lo están comiendo.
María, María, 

ven acá volando, 
que el chocolatillo 
se lo están llevando-.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Ma José López 
(11 a.) a Miguel Peña y Mercedes Gutiérrez en diciembre de 

1989.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: n° 828, Ia.

REPERTORIOS MODERNOS: De Torres, Jaén, p. 451. Hidalgo, Andalucía, pp. 100-101. 
Murciano, Arcos, pp. 86-87.
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942

LA VIRGEN ESTÁ DE PARTO

Esta noche es Nochebuena 
y no es noche de dormir, 
la Virgen está de parto, 
un niñito ha de parir.

Ha de parir un niñito 
blanco, rubio y colorao 

que ha de ser el pastorcito 
que cuide de los ganaos. 

A la noche cuando vuelva, 
le pondremo(s) un gran guisao 
de conejos y perdices 
y la pechuga de un pavo.

Pero mira cómo beben 
los peces en el río, 
pero mira cómo beben 
por ver a Dios nació.

Beben y beben 
y vuelven a beber, 
los peces en el río 
por ver a Dios nacer.

Versión del Campo de Gibraltar, sin datos.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Carrizo, Jujuy, n° 61. De Torres, Jaén, pp. 469, 485 
y 497. García Matos, Madrid, I, n° 3. Murciano, Arcos, p. 87. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 
6456. Seguí, Valencia, p. 772. Torralba, Cuenca. n° 21. Ia estr. y 2a estr.: Seguí, Valencia, pp. 
774, 806, 821 y 842. Canción: Seguí, Valencia, pp. 805, 812 y 815. Estribillo: Murciano, 
Arcos, p. 103.

943

LA VIRGEN Y EL MOLINERO

La Virgen bajó al molino 
y el molino está cerrado 
y el molinero está dentro
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con Jesús sacramentado.
-Abre, molinero, 

la puerta del molino, 
que está aquí María, 
San José y el Niño-.

El molinero era tuerto 
y no da con el cerrojo, 
y al coger el picaporte 
se ha saltado el otro ojo.

-Abre, molinero, 
que vengo a moler 
un poco de trigo 
para San José-,

El molinero está ciego 
y no da con el cerrojo, 
al abrir la puerta al Niño, 
volvió la vista a sus ojos.

-Cierra, molinero, 
la puerta del molino, 
que se van María, 
San José y el Niño.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Pura Lozano 
(78 a.) a Ma del Mar Erdozain en enero de 1991l4.

14 Véanse otras versiones gaditanas en Atero, Romancero de la provincia de Cádiz, pp. 393-394.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: n° 1010, Ia.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Así canta nuestra tierra, p. 203, CD. X. Tema 1. De 
Torres, Jaén, p. 463. Garrido, Alosno, p. 230. Canción: Murciano, Arcos, pp. 103-104.

944

LA VIRGEN Y SANTA RITA

La Virgen estaba lavando, 
lavando las camisitas, 
estándolas restregando 
se apareció Santa Rita.
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Se abrazó a la Virgen 
con mucho cariño, 
le ha dicho María: 
—¿Dónde está tu niño?

—Sube arriba y lo verás, 
pobrecito desgraciao, 
que ha nacido en un portal 
en un pesebre acostao.

Sin tener más cama 
que ese puro suelo 
el que va a ser rey 
de tierra y del cielo.— 

Cuando Santa Rita vio 
aquel lucero estrellao, 
acostao en un pesebre 
tan rubio y tan colorao, 

se abrazó a la Virgen 
con mucha alegría, 
bendiciendo el fruto 
que había dao María.

Y diciendo qué buen fruto 
ha dao el vientre de María, 
todos, mujeres y niños, 
todos lloran de alegría.

Todos quieren verlo 
y no puede ser, 
porque está mu lejos 
portal de Belén.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Paca Gutiérrez 
Vázquez (67 a.) a María Romero Ruiz en enero de 199115.

15 Véanse otras versiones gaditanas en Atero, Romancero de la provincia de Cádiz, pp. 377-380.

REPERTORIOS MODERNOS: Así canta nuestra tierra, pp. 71-72. CD.l,Tema 13. Murciano, 
Arcos, pp. 70-71.
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945

LOS ANGELITOS DEL CIELO

La Virgen está cosiendo 
los pañales a su hijo 
que lo tiene entre la paja 
y está llorando de frío

Los angelitos del cielo 
cantándole van, 
ya bajan los pastores 
con panderetás.

La Virgen y San José 
están calentando el heno 
para el Niño que ha nacido, 
no eche de meno(s) el cielo.

Los angelitos del cielo...
Por la noche los pastores 

ven volar a mucha gente, 
son angelitos del cielo 
que traen la estrella de Oriente.

Los angelitos del cielo...
San José se ha emocionado 

porque ya nació el Mesías, 
y un coro de serafines 
cantan el Ave María.

Los angelitos del cielo...
Este niño tan bonito 

a su madre se parece, 
cara de rosa floría 
y risa de cascabeles.

Los angelitos del cielo...
Un gitanito andaluz 

esta rumba le bailó, 
y el Niño Dios sonreía: 
¡Viva la gracia de Dios!

Los angelitos del cielo...

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Luisa Gallardo 
Tenorio (49 a.) a María Romero Ruiz en diciembre de 1990.
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946

MISA DE PARIDA

María Santa María, 
madre del Santo Varón, 
que fue a misa de paría 
al templo de Salomón.

Y al toma(r) agua bendita 
el sacerdote la vio, 
le ha echado la estola encima, 
la llevó al altar mayor.

Y allí le han dicho una misa, 
le han predicado un sermón, 
y todos se le encomiendan 
por el hijo que parió.

Al cantar se repiten los versos 1 y 4 de cada estrofa.

Versión de Jerez de la Frontera, de Irene del Valle Barroso (17 a.) 
cantada a Ma del Mar Moreno en diciembre de 1994.

REPERTORIOS MODERNOS: Asi canta nuestra tierra, p. 77. CD II. Tema 6. Murciano, 
Arcos, pp. 63-64.

947

NIÑO CHIQUETITO

Todos le llevan al Niño 
yo no tengo que llevar, 
le llevaré una mantita 
pa que deje de llorar.

Niño chiquetito, 
cara de clavel 
que por este tiempo 
quisiste nacer.
Niño chiquetito, 
qué bonito es, 
su madre María, 
su padre José.
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Como la noche es tan fría 
he llegado hasta Belén, 
el Niño tenía frío, 
mi manta yo le dejé.

Niño chiquetito...
María estaba lavando 

los pañales de Manuel, 
y los lavó en el arroyo 
y los tendió en el laurel.

Niño chiquetito...

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen López (87 
a.) a Miguel Peña y Mercedes Gutiérrez en diciembre de 1989.

REPERTORIOS MODERNOS: Así canta nuestra tierra, pp. 155-156. CD. VI. Tema 916.

16 La versión cantada aquí por Ángel Vargas cambia la música y la primera estrofa: “7b el mundo le lleva 
al Niño /yo no tengo que llevar / que llevar, / le llevaré un cantecito /pa que deje de llorar”, y añade 
una segunda: “Cuando salí cantando/dejó el Niño de llorar, / de llorar, /su mare salió bailando /su 
pare haciendo el compás, / el compás”.

948

NIÑO DIOS EN EL COLUMPIO

Allá abajito, abajito 
hay un puente sobre el río 
y en sus ojos lleva escrito: 
-Que el Niño Dios ha nacido-. 

Esta noche es Nochebuena 
y mañana es Navidad, 
traedme al recién nacido 
que lo quiero columpiar.

Si el niño subiera al carro 
que bien que lo pasaría, 
con los chiquillos del barrio 
cómo se columpiaría.

Dentro del cerro el Castillo
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veo una cueva también 
y en la plaza del Cabildo 
y la cuesta de Belén.

En el cerro de la Reina 
hoy te quiero columpiar, 
mañana en el del Calvario 
te quieren crucificar.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Juana González 
(47 a.) a Ma del Mar Erdozain en enero de 1991.

949

OLE, OLÉ Y OLE

Al pié de un árbol florío 
tres pastores se dormían 
y se le presenta un ángel, 
que les da buenas noticias.

Olé, olé, olé y olé, 
en el portal de Belén 
olé, olé, olé y olé, 
nació el Niño Manuel.

Los pastores se miraron 
con gozo y con alegría 
que el ángel les anunciaba 
la llegada del Mesías.

Olé, olé, oléy olé...
San José está dormido 

y el Niño chico lloraba 
mientras su madre en el río 
lavaba con agua clara.

Olé, olé, oléy olé...

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen López 
(87 a.) a Miguel Peña y Mercedes Gutiérrez en diciembre 

de 1989.

REPERTORIOS MODERNOS: Así canta nuestra tierra, p. 73, CD.II, Tema 1l7.



643

950

UNA PANDERETA SUENA 

a
Una pandereta suena, 

yo no sé por dónde irá; 
camino de Belén lleva 
hasta llegar al portal.

Sal mirandillo y arandillo, 
sal mirandillo y arandá, 
cabo de guardia 
alerta está.

Al ruido que llevaba 
un pobre anciano salió.
-No me despierte usted al niño 
que hace poco se durmió.

Sal mirandillo y arandillo.
Me lo durmió una zagala 

como los rayos del sol, 
tuvo los pechos tan dulces 
que pudo dormir a Dios.

Sal mirandillo y arandillo.

Versión de Paterna de Rivera, de Francisca Orellana Almagro (68 a.) 
cantada a Rosa Calderón, Esperanza Mirabet, Fabiola Romero y Juana 

Rosado en febrero de 1990.

OTRAS VARIANTES: 6. un valenciano; 9, doncella; 10. que era los. Estribillo: 4. vuelto 
atrás. (Arcos de la Frontera).

PUBLICADA: Pinero y Atero, Romancerillo de Arcos, n° A.7, p. 158.

REPERTORIOS MODERNOS: 1a estr.: Seguí, Valencia, p. 776. Canción: Así canta nuestra 
tierra, p. 77. CD II, Tema 6. Fernán Caballero, CPPA, p. 279. Murciano, Arcos, p. 81. Rodrí
guez Marín, CPE, IV, n° 6492.

17 La versión cantada por el Coro de la Caja de Ahorros de Jerez comienza con el estribillo que cambia 
tras cada estrofa: “Olé, olé, olé y olé, /la Virgen y San José / Olé, olé, oléy olé / van camino de Belén ". 
“Olé, olé, olé y olé / corred todos pa Belén/que el Niño Dios va a nacé”. “Olé, olé, oléy olé /ya son 
las doce en Belén / Olé, olé, olé y olé / las doce de nuestro bien". “Olé, olé, olé y olé / en el portal de 
Belén / Olé, olé, olé y olé / nació mi niño Manuel ’
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b
La zambomba tiene un diente 

y el carrizo tiene dos, 
y la que la está tocando 
tiene más de veintidós.

Sal merandillo y arandillo, 
sal merandillo al andar, 
cabo de guardia 
vuelto atrás.

Una pandereta suena, 
yo no sé por dónde irá; 
camino de Belén lleva 
hasta llegar al portal.

Sal merandillo y arandillo...
Al ruido que llevaba 

un pobre anciano salió.
-No me despierte usted al niño 
que hace poco se durmió.

Sal merandilloy arandillo...
Me lo durmió una zagala 

como los rayos del sol.
Tuvo los pechos tan dulces 
que pudo dormir a Dios.

Sal merandillo y arandillo...

Versión de Paterna de Rivera, de José Granado (63 a.), cantada 
a Auxiliadora Salas y Jesús Sánchez Ruiz en enero de 1990.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: n° 824, 2a.

REPERTORIOS MODERNOS: 1a estr.: Gil, La Rioja, n° 6.

951

UNA VIRGEN PARIRÁ

A las doce de la noche 
una virgen parirá.
Alegrarse, pastorcillos,
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que el que nace Dios será.
Con panderetas y sonajas 

caminemos a Belén 
y veremos al Mesías 
que a las doce ha de nacer.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Josefa 
Romero Castro (89 a.) Inés Soto Pica y Eva Ma Corrales 

García en noviembre de 1994.

952

VILLANCICO DE LA ANUNCIACIÓN

Cuando el Eterno 
se quiso hacer Niño 
le dijo al ángel 
con mucho cariño:

-Corre, Grabiel, 
vete a Galilea; 
allí verás 
una pequeña aldea.

Elay una casa 
donde van y vienen, 
hay una niña 
que diez años tiene.

Ella es casada 
con un carpintero, 
aunque ella es joven, 
asín yo la quiero.

Tú ve si quiere 
su vientre penable; 
yo de ella quiero 
tomar carne y sangre-.

Como lo dijo, 
lo hizo al instante 
y halló en su vientre 
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un Dios hecho infante.
Alegría, alegría, 
que ha parió la Virgen María 
sin dolor, ni pena, 
a las doce de la Nochebuena, 
un infante tierno 
a la dura rigor del invierno 
y los angelitos 
cuando vieron a su Dios chiquito 
metido entre pajas, 
todos bailan al son de sonajas, 
muerte de repente, 
por el aire bailaba la gente, 
San Juan ‘vangelista, 
no hay testigo na más que el de vista, 
todos los que habernos 
y por ello la vida daremos.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Antonia Salvador 
(48 a.), Josefa Oliva (59 a.) y Remedios Perdigones (62 a.) a 

Virtudes Atero y Pedro Piñero en enero de 1983.

PUBLICADA: Piñero y Atero, Romancerillo de Arcos, n° A. 1, p. 153.

REPERTORIOS MODERNOS: Así canta nuestra tierra, p. 70, CD.l, Tema 11. Murciano, 
Arcos, pp. 57-59.
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PROFANAS

953

A LA FLOR, A LA PETI FLOR

Tengo los ojos puestos 
en un muchacho 
delgado de cintura, 
moreno y alto.

A la flor, a la piti flor, 
a la verde oliva, 
y a los rayos del sol 
se peina mi niña.

Versión de Alcalá de los Gazules, cantada por Josefa Ramírez 
Vera (84 a.) a Juan José Mera en enero de 1990.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Pedrosa, Liébana, p. 94. Rodríguez Marín, CPE, II, 
n° 2041. 2a estr,: Pelegrín, Poesía, p. 61. Canción: Escribano, C.Granadino, n° 239.

954

A LA SOMBRA DE UN VERDE NARANJO

La aceituna en el olivo
si no la cogen, se pasa;
eso te pasará a ti, 
mozuela, si no te casas.

A la sombra de un verde naranjo',

Coincidencia textual -o fórmula anafórica- con el villancico antiguo: “A la sombra de mis cabellos 
/se adurmió.. ” (Alín, Cañe. Trad., n° 74).
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donde mi morena se para a ‘escansar, 
yo le dije: -Morena graciosa, 
ven por mi, ven por mi, ven acá.

Sé que los hombres que son 
la espuma de la canela, 
y son la espuma del vino 
que derraman en las tabernas.

A la sombra de un verde naranjo...

Versión de El Puerto de Santa María, cantada por Aurea Domínguez 
Pozuelo (65 a.),recogida por Ignacio Díaz Sanz y Begoña Agustín 

Vives en enero de 1995.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr. n° 754.
REPERTORIOS MODERNOS: Estribillo: Tejero, Ávila, p. 75.

955

A LOS CARACOLES

A los car acaracoles, 
los caracolitos, 
a los caracaracoles 
te quiero un poquito, 
te quiero un poquito, 
te quiero de veras, 
a los caracaracoles, 
la caracolera.

Por mu hondo que sea un pozo 
nunca la soguita alcanza, 
amores que se han querido, 
nunca pierden la esperanza.

A los caracaracoles...
En un pozo me caí 

con agua hasta la cintura, 
mi novia con otro novio 
y yo con tanta frescura.

A los caracaracoles...



653

Versión de Tarifa, cantada por Juan González Román, “el 
Tirilla” (65 a.) a Carmen Tizón en enero de 1986.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb.. n° 42, pp. 116-117.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: n° 365. 2a estr. n°960a, Ia.

REPERTORIOS MODERNOS: 2a estr.: Benítez, Málaga, p. 42. De Torres, Jaén, p. 314. 
Estribillo: Benítez, Málaga, p. 114. Escribano, C.Granadino, Addenda, n° 9.

956

AL ESTRIBILLO

Al estribillo, 
mi suegra coge rama, 

¡Y olé!
pa los chiquillos.

No me tires del manto, 
¡Y olé!

que me lo rompes, 
y no tengo marido, 

¡ Y olé!
que me lo compre.

Una pulga saltando, 
¡Y olé!

rompió un lebrillo, 
la tinaja del agua, 

¡Y olé!
del cantarillo.

Versión de Cádiz de Josefa Martínez García (76 a.) 
cantada a Esperanza Romero en abril de 2002.

REPERTORIOS MODERNOS: 3a estr.: Diez de Revenga, Murcia, n° 418, p. 177. González, 
Almería, n° 285. Manzano, C.Leonés, I, II, n° 322, p. 116. Seguí, Valencia, p. 721. Tejero, 
Ávila, pp. 258, 367.
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957

A MI ABUELA DE CORAJE

A mi abuela, de coraje, 
se le ha caído el pescuezo, 
que vengan los albañiles 
y se lo peguen con yeso.

Divierte, niña, 
divierte, encanto, 
qué dolor, qué pena, 
qué dolor de llanto. 
Y yo contigo 
lo bailaré, lo bailaré.

Mi marido se ahogó 
en un vasito de leche, 
qué dolor de mi marido, 
qué mala tuvo la suerte.

Divierte, niña...

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por María Jesús 
Fernández Pereira (76 a.) a María Jesús Ruiz, 8 de 

marzo de 2002.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr,: n° 483.

958

¡AY, MANUELA!

En el muelle me senté 
Laralara, laralara 

a comerme una lechuga 
¡Ay, Manuela! 
¡Ay, Manuela!

y en el cogollo encontré 
la poca vergüenza tuya 

En el mar se perdió un barco, 
en el barco iba mi suegra,
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por eso los calamares 
tienen la tinta tan negra.

Cuatro esquinas tiene el muelle, 
cuatro la pescadería, 
cuatro la cama ‘onde duerme 
la prenda que yo quería.

Mi madre me pega palos 
porque quiero a un albañil 
y al son de los palos digo: 
-La casita ‘onde viví-

Mi madre me pega palos 
porque quiero a un arriero 
y al son de los palos digo: 
-¡Arre, burrito Platero! -

Si mi madre quiere un rey, 
la baraja tiene cuatro: 
rey de copas, rey de espadas, 
rey de oro, rey de bastos.

Mi madre me pega palos 
con el rabo de una oveja, 
yo quisiera ser buena, 
pero el rabo no me deja.

Tras los versos impares se canta, laralara, laralara, y, tras los pares, ¡Ay, Manuela! / ¡Ay, 
Manuela! tal como indicamos en los dos primeros.

Versión de Tarifa, sin más datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb., n° 28, pp. 111-112.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.. nü 253. 2a estr.. n° 983. 2a. 6a estr.. n° 987, Ia. V 
estr.. n° 465.

REPERTORIOS MODERNOS: 4a y 5a estr.: Alonso Cortés, Castilla, nos 1170-1171 y 1176
1177. 6a estr.: Diez de Revenga, Murcia, n° 187, p. 118.
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959

CANCIONES DE TRILLA

1
Campanillera, 

campanillera, 
la yegüita del cabo, 
campanillera.

Y a la hija del amo 
¡quién la cogiera 
con un latiguillo nuevo 
y una collera!

Versión de Alcalá de los Gazules, cantada por Sebastián 
Gutiérrez (70 a.) a Beatriz Sánchez Hita y Bárbara Salas 

García en 1999.

PUBLICADA: Sánchez y Salas, Alcalá, pp. 2-3.

2
La yegua de la mano, 

la del rodeo, 
¿a dónde está la olla 
que no la veo?

La mujer del alcalde 
de la Orinejo 
pesó catorce arrobas 
sin el pellejo.

Esa mulilla torda 
tiene un potrillo, 
con una pata blanca 
y un lucerito.

Un gazpacho de nieve 
y una sandía, 
la sombra de una parra, 
¡qué buena vida!
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Ya está el gazpacho hecho 
y en el hornillo, 
despache usted a las mozas 
y a los chiquillos.

¡Arre, mulilla torda, 
cascabelera!
a la hija del amo 
¡quién la cogiera!

Versión de Los Barrios. Recogida por Susana Herrero Caba
llero en marzo de 1986. Sin datos de informante.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb., n° 57, pp. 120-121.
REPERTORIOS MODERNOS: 6a estr.: Fraile, Cañe. Trad. Madrid, n° 274. Garrido,
Alosno, p. 179.

3
A esa muía de punta 

el gusta el grano, 
aligera y no corras 
que viene el amo.

La muía golondrina 
suando va, 
que se cree que la trilla 
se va a acabar.

Esa yegua lunanca 
tiene un potrito 
con la patita blanca 
y un lucerito.

Versión del Niño de la Ribera. Campo de Gibraltar, 
sin más datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb., n° 55, p. 120.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Garrido, Alosno, p. 180. 3a estr.: Garrido, Alosno, p. 
180. Murciano, A reos, p. 320.
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960

CINCO DELANTALES TENGO

a
Metidita en agua estoy 

hasta la misma cintura, 
mi novio con otra novia 
y yo con tanta hermosura.

—¡Señor ermitaño, si va, 
si va usted a la ermita 
verá la pilita del a, 
del agua bendita, 
y si se encontrare con el, 
con el, ermitaño, me lo, 
me lo, me lo..!.
-¡Me lo, me lo traigo!

Cinco delantales tengo 
y ninguno tiene cinta, 
de cinco novios que tengo 
ninguno tengo a la vista.

-¡Señor ermitaño, si va...

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por José Ma 
Capote (39 a.) a Virtudes Atero y Pedro Piñero en 

septiembre de 1982.

PUBLICADA: Piñero, Con agua de toronjil, pp. 39-40.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: n° 955, 2a. 2a estr.: n° 631.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: J.Benítez, Málaga, p. 116. Estribillo: J. Benítez, 
Málaga, pp. 135-136.

b
Cinco delantales tengo 

y ninguno tiene cinta, 
de cinco novios que tengo 
ninguno tengo a la vista.

—¡Señor sales ¡ano, si va, 
si va usted a la ermita
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verá la pilita del a, 
del agua bendita, 
y si se encontrare con el, 
con el, ermitaño, me lo, 
me lo, me lo..!.
—¡Me lo, me lo traigo!

Ya se van los quintos, madre, 
ya se va mi corazón, 
ya no tengo quien me tire 
chinitas a mi balcón.

-¡Señor sales ¡ano, si va...

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por José Ma 
Capote (39 a.) a Virtudes Atero y Pedro Pinero en enero 

de 1983.

PUBLICADA: Pinero, Con agua de toronjil, pp. 40-41.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.. n° 631.2a estr.. n°s 678; 759, 962, 2a.

c
Cinco delantales tengo 

y ninguno tiene cinta, 
de cinco novios que tengo 
ninguno tengo a la vista.

-¡Señor Feliciano, si vas, 
si vas a la ermita 
del agua bendita, y si 
y si te encontraras 
con el, ermitaño, me lo 
me lo, me lo, me lo...
-¡Me lo, me lo traigo!
-Buenos días, buenos días, 
pase usted de largo

En la botica hay un vaso 
y en el vaso una bebía 
y en la bebía una rosa 
y en la rosa una María.
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-¡Señor Feliciano, si vas... 
Por la calle de Belén 

presumen los buenos mozos 
y las mozas con sus madres 
le hacen señas con los ojos.

-¡Señor Feliciano, si vas...1

Versión de Jerez de la Frontera, sin datos de informante. 
Recogida por Carmen Menéndez Benítez en enero de 2003.

PUBLICADA: Letras de zambombas jerezanas, Jerez, Ayuntamiento de Jerez, Relaciones 
Ciudadanas, Copisur, 2002. s.p.

961

CHINTARARATACHÍN

Yo le digo estropajo 
de la cocina,

Chintararatachín'. 
yo le digo estropajo 
de la cocina.

Ch intararatach ín, 
de la rueda 
del bolín del bolán, 
del turuntuntún, 
del tarantantán, 
de la rueda 
del bolín del bolán, 
del turún, del tarán, 
por verte morena la cará.

Yo me arrimé a tu reja 
por darte un beso,

2 Aunque soy consciente de que no se trata de tres versiones de una misma canción -lo que iría en 
contra de la misma naturaleza de la canción de coplas libres-, las he considerado como tales al tener 
una estrofa común y el mismo estribillo. Pienso que es una forma perfecta de comprender el meca
nismo de composición de este tipo de canciones. He adoptado el mismo procedimiento en otros casos 
similares: n“ 964, 965, 966, 998, 1012, 1017 y 1020.
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y vino Injusticia 
y me llevan preso,

Versión de Tarifa, cantada por las hermanas Elisa y 
Juana González Ortiz (50 y 70 a.) a Francisco Vegara y 

Carmen Tizón en agosto de 1979.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb., n° 36, p. 114.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 2a estr,: n° 876, 2a. Estribillo: n“ 756a; 756b; 776; 779; 988.

962

DE TU VENTANA A LA MÍA

De tu ventana a la mía 
me tiraste un limón, 
el limón me dio en el pecho 
y el zumo en el corazón3.

3 Esta estrofa guarda un fuerte paralelismo con esta copla portuguesa: “Daquela janela alta / me ati- 
ravam um limáo; / a casca deu-me no peito, / o sumo no corando ". (Tomer, p. 88).

Mañana se van los quintos, 
ya se va mi corazón, 
ya no tengo quien me tire 
chinitos por el balcón.

Mañana se van los quintos 
ya se van los buenos mozos 
y se quedan las mocitas 
con los gatos cenizosos.

¿Quién es más tonto que aquel 
que llevó la burra al agua, 
se la trajo sin beber 
porque la pila ‘bosaba?

Juanillo, Juanillo y Juan, 
no bebas agua de noria, 
que te pones amarillo 
y no te quiere tu novia.

¡Viva la media naranja! 
¡Viva la naranja entera!
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¡Vivan los guardias civiles 
que van por la carretera!

Versión de Setenil, cantada por Ana Ma Cintado Bastida (60 a.) 
a Silvia García Junio en marzo de 1991.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 2a estr.: n“ 678; 759; 960b, 2a. 3a estr.: n° 679; 814b, 3a.

963

DEL BOLÍN, DEL BOLÁN

A la orilla de un río 
llora un cabrero 
porque se le ha muerto un chivo 
de los primeros.

Pomrorompompón, 
parará, parará, 
molinero, molinera 
que soy soldao 
del bolín, del bolán, 
del turuntuntún 
del tarantantán 
a la rueda 
del bolín, del bolán.

-¿Qué quieres que te traiga 
que voy a Burgos?
-Un pañuelo de seda 
que cuesta un duro-.

Pomrorompompón... 
En la puerta de un sordo 

cantaba un mudo 
y un ciego lo miraba 
con disimulo.

Pomrorompompón...

Versión de Tarifa, cantada por Antonio Piñero Triviño (70 a.) a 
Francisco Vegara y Carmen Tizón, en 1979.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb., n° 63, pp. 122-123.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: n“ 755b: 756a; 756b.
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REPERTORIOS MODERNOS: 2a estr.: Manzano, C. Leonés, I, I, n° 219b, p. 531. 3a estr.: 
Alonso Cortés, Castilla, n° 2518. Carrizo, Catamarca, inéditos, n° 7. Diez de Revenga, Murcia, 
n° 417, p. 177. Fernán Caballero, CPPA, p. 213. Magis, España, México, Argentina, n° 1509. 
Pedrosa, Liébana, p. 81. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 7432.

964

EL NOMBRE DE SALVADOR

a
Los zapatitos me aprietan, 

las medias me dan calor, 
por eso vengo a decirte, 
el nombre de Salvador.

Que para ir a la iglesia 
no se necesita ir tan lujosa, 
con una faldita corta 
van ya las niñas preciosas. 

Las medias de plata fina, 
y de fina me dejaste 
para mejor ocasión; 
te fuiste y me olvidaste.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Pepita Delgado 
(46 a.) a Ma del Mar Erdozain en enero de 1991.

b
Los zapatitos me aprietan, 

y el velo me da calor, 
por eso me gusta tanto 
el nombre de Salvador. 

Que para ir a la iglesia 
no necesito lujosas, 
con ese vestido blanco 
vaya la niña graciosa.

Con esos tirabuzones
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que le corren por la cara 
parece una amapola 
de esas que están en la playa.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Isabel y 
Keka Velázquez-Gaztelu (52 y 49 a.) a Virtudes Atero el 

31 de julio de 2007.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr. vs. 1-2: n° 145. 2a estr.: n° 267. 3a estr.: n° 37. 

REPERTORIOS MODERNOS: Ia y 2a estr,: Murciano, Arcos, p. 169.

965

EN EL BARRANCO DEL LOBO 

a
En el Barranco del Lobo 

hay una fuente que mana 
sangre de los españoles 
que murieron por España4. 

¡Pobrecitas madres 
cuánto llorarán 
al ver que sus hijos 
a la guerra van!

4 A raíz del ataque que los rifefios llevaron a cabo contra los obreros del ferrocarril minero, se inicia 
una nueva guerra en Melilla en 1909. De todos los episodios de la contienda el que más se grabó en 
la memoria colectiva fue la derrota que sufrieron los españoles en el Barranco del Lobo, en las faldas 
del monte Gurugú, el día 27 de julio de ese año. Esta composición, convertida por su popularidad en 
canción de corro infantil, así lo demuestra. (Véase, para las canciones de guerra aún vivas en la tradición 
de Cádiz: V. Atero y N. Vázquez, “Literatura y guerra en España: la memoria oral gaditana”, en Gades, 
n° 22, Homenaje a José Luis Millán Chivite, Cádiz, Diputación de Cádiz, Servicio de Publicaciones, 
1998, pp. 487-505).

5 Esta idea del abandono hasta recuperar al amado -mito del renacer primaveral en el amor- es más 
habitual en la épica y el romancero viejo: "-Blanca sois, señora mía, / más que el rayo del sol. /¿Si 
la dormiré esta noche / desarmada y sin pavor? / Que siete años avia, siete, / que no me desarmo, no: 
/más negras tengo las carnes /que un tiznado carbón-." [Cancionero de romances, 1550). Como

Ni me lavo, ni me peino 
ni me pongo la mantilla, 
hasta que venga mi novio 
de la guerra de Melilla5.
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¡Pobrecitas madres...
Vamo(s) a los toros del Puerto 

a presencia(r) una corrida, 
mientras que en aquellas horas 
corre sangre por Melilla.

¡Pobrecitas madres...
Melilla ya no es Melilla, 

Melilla es un matadero 
donde van los españoles 
a morir como corderos.

Versión de Los Barrios. Recogida por Susana Herrero 
Caballero en marzo de 1986. Sin datos de informante.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb., n° 62, p. 122.

REPERTORIOS MODERNOS: 2a estr.: Diez de Revenga, Murcia, n° 204, p. 124. Canción: 
Fraile, Cañe. Trad. Madrid, n° 155. Pelegrín, Catálogo, n° 029, pp. 276-277. Estribillo: Fraile, 
Cañe. Trad. Madrid, n° 124. Manzano, C.Leonés, II, II, n° 1491. Jiménez, Doña Mencia, n° 
500. Seguí, Valencia, p. 299.

b
En la montaña de Oro 

hay una fuente con agua, 
fuente de los españoles 
por defender a la patria.

¡Pobrecitas madres 
cuánto sufrirán 
por ver a su hijo, 
que no volverá!

Melilla ya no es Melilla, 
Melilla es un matadero 
donde matan a mi hijo 
al estilo de corderos.

¡Pobrecitas madres...,

señala G. Di Stefano en nota a este texto: “Las negras carnes del caballero anhelan regenerarse en la 
fuente de la blanca niña” (Romancero, Madrid, Clásicos, Taurus, 1993, p. 187, n° 4).
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Versión de Cádiz, cantada por Pilar Garrastazul Rodríguez 
(46 a.) en marzo de 1991 a Carlos Garrastazul Sánchez y 

Femando Durán López.

c
De la costilla de un moro6 

voy a sacar un tintero 
para escribirle a mi novio 
una carta con salero.

6 Este primer verso se convirtió en formulaico para las canciones surgidas en la guerra de Marruecos. 
En El Molar (Madrid) encontramos: "De la costilla de un moro /tenemos que hacer un puente /para 
pasar a Melilla / los españoles valientes ” (Fraile, Cañe. Trad. Madrid. n° 138).

Que vengo del moro, 
que del moro vengo, 
de ver los moritos, 
de ver los urseños; 
que paso el arroyo 
del agua serena., 
¡Adiós, qué me muero 
por ve(r) a mi morena!

Ni me peino ni me lavo, 
ni me pongo la toquilla 
mientras yo no vea a mi novio, 
a mi novio de Melilla.

Que vengo del moro...

Versión de Trebujena, cantada por Francisca Marín Fernández 
(78 a.) a Susana Barea Vega en abril de 1995.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Benítez, Málaga, p. 147. Durán. Aznalcázar, p. 185. 
Jiménez, Doña Mencía, n° 513. Estribillo: Benítez, Málaga, p. 108. Tejero, Avila, p. 53. Vs. 
1-2: Escribano, C.Granadino, n°410. Murciano, Arcos, p. 162.
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966

ERES ALTA Y DELGADA 

a
Eres alta y delgada 

como tu madre, 
Morena salada, 

como tu madre, 
¡Bendita sea la rama 
que al tronco sale, 

Morena salada, 
que al tronco sale!

Toda la noche estoy, 
niña, pensando en ti, 
yo de amores me muero 
desde que te vi. 

Morena salada, 
desde que te vi. 

Eres como la rosa 
de Alejandría, 

Morena salada, 
de Alejandría, 
colorada de noche, 
blanca de día, 

Morena salada, 
blanca de día.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Rocío Ruiz Ma
chado (22 a.) a María Romero Ruiz en diciembre de 1990.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Alonso Cortés, Castilla. n° 822. García Matos, Cá- 
ceres, n° 198. Manzano, C.Leonés, I, II, nos 550a, p. 411; n° 554. p. 417. Pedrosa, Liébana, p. 
56. 2a y 3a estr.: Gil. LaRioja, n" 207. 3a estr.: Alonso Cortés, Castilla, n° 827. Brenan, Copla 
popular, n° 662, p. 409. Fraile, Cañe. Trad. Madrid, n° 79. García Matos, Madrid, n°'iT&. Gil, 
C.del Campo, p. 47. González, Almería, n° 278. Marazuela, C. Segoviano, p. 291.
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b
Eres alta y delgada 

como tu madre, 
Morena salada, 

como tu madre, 
pero tienes bigote 
como tu padre, 

Morena salada, 
como tu padre.

Toda la noche estoy, 
niña, pensando en ti, 
yo de amores de muero 
desde que te vi.

Morena salada, 
desde que te vi.

Versión de Chiclana de la Frontera, cantada por Maribel 
Gómez Noreña (31 a.) a Juana Causin e Isabel Morales 

en diciembre de 1989.

c
Eres alta y delgada 

como tu madre, 
Morena salada, 

como tu madre, 
¡Dichosa sea la rama 
que al tronco sale, 

Morena salada, 
que al tronco sale!

Toda la noche estoy, 
niña, pensando en ti, 
yo de amores de muero 

desde que te vi.
Morena salada, 

desde que te vi.
Como vienes del campo, 

vienes airosa,
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¡Pobrecitas madres...
Vamo(s) a los toros del Puerto 

a presencia(r) una corrida, 
mientras que en aquellas horas 
corre sangre por Melilla.

¡Pobrecitas madres...
Melilla ya no es Melilla, 

Melilla es un matadero 
donde van los españoles 
a morir como corderos.

Versión de Los Barr ios. Recogida por Susana Herrero 
Caballero en marzo de 1986. Sin datos de informante.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb.. n° 62, p.122.

REPERTORIOS MODERNOS: 2a estr.: Diez de Revenga, Murcia, n° 204, p. 124. Canción: 
Fraile, Cañe. Trad. Madrid, n° 155. Pelegrín, Catálogo, n° 029, pp. 276-277. Estribillo: Fraile, 
Cañe. Trad. Madrid, n° 124. Manzano, C.Leonés, II, II, n° 1491. Jiménez, Doña Mencia, n° 
500. Seguí, Valencia, p. 299.

b
En la montaña de Oro 

hay una fuente con agua, 
fuente de los españoles 
por defender a la patria.

¡Pobrecitas madres 
cuánto sufrirán 
por ver a su hijo, 
que no volverá!

Melilla ya no es Melilla, 
Melilla es un matadero 
donde matan a mi hijo 
al estilo de corderos.

¡Pobrecitas madres...,

señala G. Di Stefano en nota a este texto: “Las negras carnes del caballero anhelan regenerarse en la 
fuente de la blanca niña” (Romancero, Madrid, Clásicos, Taurus, 1993, p. 187, n° 4).
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Versión de Cádiz, cantada por Pilar Garrastazul Rodríguez 
(46 a.) en marzo de 1991 a Carlos Garrastazul Sánchez y 

Femando Durán López.

c
De la costilla de un moro6 

voy a sacar un tintero 
para escribirle a mi novio 
una carta con salero.

6 Este primer verso se convirtió en formulaico para las canciones surgidas en la guerra de Marruecos. 
En El Molar (Madrid) encontramos: "De la costilla de un moro / tenemos que hacer un puente /para 
pasar a Melilla / los españoles valientes ” (Fraile, Cañe. Trad. Madrid, n° 138).

Que vengo del moro, 
que del moro vengo, 
de ver los moritos, 
de ver los urseños; 
que paso el arroyo 
del agua serena., 
¡Adiós, qué me muero 
por ve(r) a mi morena! 

Ni me peino ni me lavo, 
ni me pongo la toquilla 
mientras yo no vea a mi novio, 
a mi novio de Melilla.

Que vengo del moro...

Versión de Trebujena, cantada por Francisca Marín Fernández 
(78 a.) a Susana Barea Vega en abril de 1995.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Benítez, Málaga, p. 147. Durán. A:nalcá:ar p. 185. 
Jiménez, Doña Mencia, n° 513. Estribillo: Benítez, Málaga, p. 108. Tejero, Avila, p. 53. Vs. 
1-2: Escribano. C.Granadino, n°410. Murciano, Arcos, p. 162.
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966

ERES ALTA Y DELGADA

a
Eres alta y delgada 

como tu madre, 
Morena salada, 

como tu madre, 
¡Bendita sea la rama 
que al tronco sale, 

Morena salada, 
que al tronco sale!

Toda la noche estoy, 
niña, pensando en ti, 
yo de amores me muero 
desde que te vi.

Morena salada, 
desde que te vi.

Eres como la rosa 
de Alejandría, 

Morena salada, 
de Alejandría, 
colorada de noche, 
blanca de día, 

Morena salada, 
blanca de día.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Rocío Ruiz Ma
chado (22 a.) a María Romero Ruiz en diciembre de 1990.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Alonso Cortés, Castilla. n° 822. García Matos, Cá- 
ceres, n° 198. Manzano, C.Leonés, I, II, nos 550a, p. 411; n° 554, p. 417. Pedrosa, Liébana, p. 
56. 2a y 3a estr.: Gil, La Rioja, n° 207. 3a estr.: Alonso Cortés, Castilla, n" 827. Brenan, Copla 
popular, n° 662, p. 409. Fraile, Cañe. Trad. Madrid, n° 79. García Matos, Madrid, n° 378. Gil, 
C.del Campo, p. 47. González, Almería, n° 278. Marazuela, C. Segoviano, p. 291.
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b
Eres alta y delgada 

como tu madre, 
Morena salada, 

como tu madre, 
pero tienes bigote 
como tu padre, 

Morena salada, 
como tu padre.

Toda la noche estoy, 
niña, pensando en ti, 
yo de amores de muero 
desde que te vi.

Morena salada, 
desde que te vi.

Versión de Chiclana de la Frontera, cantada por Maribel 
Gómez Noreña (31 a.) a Juana Causin e Isabel Morales 

en diciembre de 1989.

c
Eres alta y delgada 

como tu madre, 
Morena salada, 

como tu madre, 
¡Dichosa sea la rama 
que al tronco sale, 

Morena salada, 
que al tronco sale!

Toda la noche estoy, 
niña, pensando en ti, 
yo de amores de muero 

desde que te vi.
Morena salada, 

desde que te vi.
Como vienes del campo, 

vienes airosa,
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vienes coloradita 
como una rosa.

Al lado de mi cabaña 
tengo una huerta 
y un madroñal, 
con mis cabañas 
y con mis huertas, 
qué quiero más7.

7 Canción muy folklorizada y, por tanto, muy codificada, a pesar de unir distintas coplas libres. Por esta 
circunstancia, podría haberse incluido también entre las Canciones cuento.

Versión de San Femando, cantada por Emilia Moreno Castro 
(47 a.) a Rosario Garófano y Silvia García Cruz en 1995.

REPERTORIOS MODERNOS: Canción: Benítez, Málaga, p. 71. 3a estr.: Alonso Cortés, 
Castilla, n° 394. Escribano, C.Granadino, n° 40. González, Almería, n° 153. Jiménez, Doña 
Mencía, n° 38. Trapero, Canarias, p. 164. 4a estr,: Manzano, C.Leonés, I, I, n° 216c, p. 525. 
5a estr.: Diez de Revenga, Murcia, n° 112, p. 97.

967

KIK1RIKÍ, SEÑOR JOAQUÍN

El cura de la aldea 
Kikirikí, 
ahora lo verás, 
y ahora sí. 

y el cura de la aldea 
tú caerás 

se ha refriado 
señor Joaquín, 

de salir de los bailes 
desabrochado.
Cinco camisas tengo, 

todas de esparto, 
y ninguna me tapa 
el as de bastos.

Se repite el estribillo cada dos versos tal como especificamos en los primeros.
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Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Ana Verano 
Calle (77 a.). Recogida en diciembre de 1994 por Eva Ma 

Corrales García e Inés Soto Pica.

REPERTORIOS MODERNOS: Estribillo: De Torres, Jaén. p. 197. Gil. La Rioja. n° 126.

968

LA CAPA

Para bailar me quito la capa, 
para bailar la capa quita, 
yo no puedo bailar con la capa, 
yo con la capa no puedo bailar.

Dicen que tú no me quieres 
y a mí no me da penita, 
que la mancha de la mora 
con otra verde se quita.

Para bailar me quito la capa...
Eres alta y buena moza 

y te falta lo mejor, 
los colores de la cara, 
la vergüenza y la razón.

Para bailar me quito la capa...

Versión de Tarifa, cantada por Antonio Ojeda Benítez (68). 
Recogida por Francisco Vegara, Carmen Tizón y Karl Heisel en 

septiembre de 1985.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 2a estr.: n° 254.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Gil, C. del Campo, p. TI. Estribillo: Benítez, Málaga. 
p. 127. Coluccio, F. Inf, p. 148. (Adivinanza: el trompo). De Torres, Jaén, p. 77. Jiménez, 
Doña Mencía, E-59, p. 48 y n° 638 (Adivinanza: el trompo). Pelegrín, Repertorio, n° 71.2.

969

LA GALBANA

Ya viene la galbana 
por aquel cerro; 
venga o no venga,
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yo ya la tengo.
Una viuda va a misa 

y va diciendo:
-¿Quién me compra esta viña 
que ha muerto el dueño?

Ventanas a la calle 
son peligrosas 
para padres que tienen 
niñas hermosas.

Por la sierra de Lare 
vienen bajando 
veinticuatro mil frailes 
tras un pan blanco.

Versión cantada por Pablo Guerrero en el Campo de 
Gibraltar, sin más datos.

PUBLICADA.: Ruiz, C. Gb, n° 64, p. 123.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 3a estr.:. n° 980, 2a.

REPERTORIOS MODERNOS: 3a estr.: Alonso Cortés, Castilla, n“ 2040 y 2496. Carrizo, 
Catamarca, inéditos, n° 172. Carrizo, Jujuy, n° 1092. Fraile, Cañe. Trad. Madrid, n° 81. 
González, Almería, n° 292. Magis, España, México, Argentina, n°s 3074 y 3215. Rodríguez 
Marín, CPE, IV, n° 5917.

970

LA NIÑA DEL DELANTAL

De las dos que están bailando, 
la que tiene el delantal, 
es la novia de mi hermano.
Cuando sea... ¡mi cuñá!

Si quieres saber mi nombre, 
mi nombre y el de mi hermana, 
yo me llamo..., yo me llamo..., 
y ella se llama..., se llama...

Versión de Cádiz, cantada por Ana Peña Alcántara (82 a.) a 
Esperanza Romero Fernández en abril de 2002.
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COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr. nos 561; 636.

FUENTES ANTIGUAS: 2a estr.: Anónimo, Baile de los Carreteros [s. XVII] (Cotarelo, 1, 
p. 209) : “En la calle, en la calle, / vive mi dama, /y me llamo, me llamo, /y ella se llama 
(Alín, Cañe. Trad, n° 1175; Alín, Nuevas, n° 79).

REPERTORIOS MODERNOS: 2a estr.: Alonso Cortés, Castilla, n° 3152. Rodríguez Marín, 
CPE, IV, n° 7060.

971

LAS RUMBAS DE CUBA

De Cuba han venido aquí 
las rumbas que hoy se bailan, 
según rumores que corren 
las trae el hijo Bernarda.

Las mozas de aquellos tiempos 
las bailaban con salero; 
las niñas que hoy las bailan, 
su ritmo no consiguieron.

Anoche estuve en tu puerta 
y llamé a la cerradura 
y no me quisiste abrir, 
corazón de piedra dura.

Ana María, en tu barrio 
a ti te llaman la diosa, 
y yo, por engrandecerte, 
te llamo perla preciosa.

Versión de Alcalá de los Gazules, cantada por Antonia 
López Escamilla (56 a.). Recogida por Ana Gutiérrez 
Fernández y Ramón Bache Bemal en enero de 1991.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 3a estr.: n° 199.
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LO FALSOS QUE SON LOS HOMBRES.

Si el mar se volviera tinta 
y el cielo de papel doble, 
no habría donde escribir 
lo falsos que son los hombres1*.

Lo digo porque lo digo, 
lo digo porque lo sé. 
Si alguno me está escuchando, 
también lo digo por él.

El faro de la Caleta 
lo van a poner más alto 
pa que alumbre la Bahía 
y no se pierdan los barcos.

Lo digo porque lo digo...

Versión de Cádiz, cantada por Josefa Gómez (55 a.) en 
1989 a Inmaculada Jaime, Ma del Mar Peñalver y María 

Bonald.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: n° 930a. Ia.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Alonso Cortés, Castilla, nos 2323 y 4533. Carrizo, 
Catamarca, n° 114 (892). Carrizo, Jujuy, n° 1076. Diez de Revenga, Murcia, nu 533, p. 207. 
Durán, Aznalcázar, p. 187. Escribano, C. Granadino, Addenda, n° 60. González, Almería, n° 
183. Magis, España, México, Argentina, n° 240. Marazuela, C.Segoviano, p. 404. Rodríguez 
Marín, CPE, IV, n°6139. Estribillo: Escribano, C.Granadino, Addenda, n° 80. Jiménez, Doña 
Mencia, n° 338.

8 La imagen del mar/río como tinta y el cielo/tierra/arena como papel para escribir al amor aparece ya 
en la literatura culta antigua: “Si la mar se tornara tinta e la arena papel yo pens no bastaría scriure 
Pamor... " (J. Martorell, Tirant lo Blanch, CXLV). “...Si las tierras se tornasen / en blanco papel 
toscano, / los ríos se transformasen / en tinta con que pintasen / vn dolor tan ynvmano... ” (Troba de 
Gómez Manrique “a vna dama que le preguntaua cómo le yua”, en Foulché-Delbosc, Cancionero 
castellano del siglo XV, Madrid, Madrid, NBAE, 1912, vol. II, p. 124) y son formulaicos como in- 
cipit en muchas coplas de la tradición moderna. (Véase, por ejemplo, F. Gutiérrez Carbajo, La copla 
flamenca y la lírica de tipo popular, ob. cit., pp. 631-635).
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LOS GALLEGOS DE GALICIA

Los gallegos de Galicia 
dicen que no comen coles, 
cuando llegan a su tierra 
y hasta los tronchos se comen9.

Tantarantán por arriba, 
tantarantán por abajo, 
tantarantán por el medio, 
tantarantán por el lao.

Tú que te coja, 
cántaros tienes, 
tú que te arrimas, 
regármela quieres.

En la cima 
de aquella montaña 
hay un viejo 
asando castañas.

Piritinguiri, 
tinguiri, tinguiri, 
piritinguiri. 
tinguiri, tanga, 
¡ajú, que te pilla el bú!

Versión de San Femando, cantada por Teresa Prada 
Delgado (80 a.) a Rosario Garófano Fernández y Silvia 

García Cruz en 1995.

’ A. Machado y Álvarez incluye en un Apéndice, “Analogía entre algunas cantigas gallegas y otras 
coplas andaluzas, catalanas y castellanas”, al Cancionero popular gallego, compilado por José Pérez 
Ballesteros, una variante de esta Ia estrofa: “Los gallegos en Galicia / dicen que no comen coles, / 
cuando llegan a Sevilla / hasta los tronchos se comen ”. (Tomo VII de la Biblioteca de las Tradicio
nes populares Españolas, Madrid, Librería Femando Fé, 1885. Ed. facsímil en Madrid, Akal. 1979, 
3 tomos. El trabajo de Machado, T. 1, pp. 213-214. La copla en p. 218).
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LOS MAR1NERITOS

Todos los marineritos 
tienen la cara morena 
con el vaho de la mar 
y el salitre de la arena.

Y era de nogal 
era de nogal la barca, 
por eso nave.., 
por eso navega tanto 
por el mar.
Señor Juan, 
señor Juan..

Marinerito es mi padre, 
marinerito es mi hermano 
y marinero ha de ser 
el que yo le dé mi mano.

Y era de nogal...
Desgraciao del marinero 

que tiene la mar por cama, 
por cobertor tiene el cielo, 
por cabecera una tabla.

Y era de nogal...
Ya vienen almadraberos 

por la puntita del faro, 
las niñas que tengan novio, 
pronto irán a buscarlos.

Y era de nogal...
Si yo supiera de cierto 

que es mi novio el que venía, 
el camino de la mar 
de rosas lo sembraría.

Versión de Tarifa, cantada por Elisa González Ortiz (50 a.) y la 
madre de María la Larga (79 a.). Recogida por Carmen Tizón y 

Francisco Vegara en agosto de 1979.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 2a estr.: n° 988, Ia. 3a estr.: n° 672.
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REPERTORIOS MODERNOS: Canción: Ruiz. C. Gb., n° 37, pp. 114-115. 2a estr.: Alonso 
Cortés, Castilla, nos 3578 y 3640. Estribillo: Baltanás, Encinasola, n° 42. Jiménez, Doña 
Mencía, E-35, p. 43.

975

MADRE, LOS QUINTOS SE VAN

Madre, los quintos se van 
y se llevan a mi Pepe, 
ya no tengo quien me traiga 
horquillas para el roete.

Vamos los quintos p’arriba, 
que ya suenan las campanas; 
jugaremos nuestras suertes, 
pa unos buena, pa otros mala.

Si te toca te joes 
que te tienes que ir 
que no tu madre no tiene 
para librarte a ti'°.

Soy soldado de marina 
y en el cuello llevo el ancla, 
y aunque vaya a Filipinas 
nunca pierdo la esperanza.

Una teja te quito 
y otra te pongo 
para que sepas, niña, 
que soy tu novio.

Versión de Cádiz, cantada por Alberto Perales (21 a.), Inés y 
Miguel Pájaro (23 y 30 a.) a Asunción Fernández, Emilio Ríos 

e Inmaculada Cano en diciembre de 1988.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: nos 814a, 2a; 814b, Ia. 2° Estribillo: n° 759. 

REPERTORIOS MODERNOS: 3a estr.: Garrido, Alosno, p. 50. 1° Estribillo: Baltanás, En
cinasola, n° 1.

10 De nuevo, referencia al sorteo de quintas (estr. 2a) y a la cuota de redención (primer estribillo).
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MARÍA DE LAS NIEVES

María de las Nieves, 
Rondín, rondando, 
navegué, navegando, 

tiene un cintillo.
Se lo trajo su novio, 

Rondín, rondando, 
navegué, navegando, 

de Belencillo.
Si tú rondaras, 

tú la encontraras; 
yo que rondé, 
yo la encontré.

San Pedro, San Pablo, 
San Bartolomé, 
los tres se quieren 
y yo también.

Versión de Los Barrios, sin datos de informante 
Recogida por María del Pilar Gutiérrez en 1986.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb., n° 24, pp. 110.

REPERTORIOS MODERNOS: Estribillo: De Torres, Jaén, p. 525. Manzano, C.Leonés, I, 
I, n° 163.

977

ME ASOMÉ A LA CARRETERA

Me asomé a la carretera 
por ver si lo divisaba, 
lo que divisé fue el coche 
del polvo que lo llevaba.

Yo me di una columpiá 
y una columpiá muy buena, 
y divisé a los civiles 
que iban por la carretera.
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Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Remedios 
Perdigones (71 a.) a Ma del Mar Erdozain en enero de 1991.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Alonso Cortés, Castilla. n° 1885. González, Almería,, 
n° 197. Magis, España, México, Argentina, nos 26-30.

978

MI AMOR SE MOJA

Cuando en el campo llueve,
; Vida mía! 

mi amor se moja. 
¡Quién fuera un chaparrito 
cubierto de hojas! 
Y eso es lo cierto, 
¡quién fuera un chaparrito 
de hojas cubierto!

Los cabellos atados,
¡ Vida mía! 

que tú me diste, 
los desato y los cuento 
cuando estoy triste, 
pero es el caso 
que una vez que los cuento 
cojo y los ato".

Versión de Los Barrios, cantada por Adela Melgar Toledo (54 a.). 
Recogida por Ma del Mar Melgar Rojas en febrero de 1990.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Brenan, Copla popular, n° 187, p. 269. Garrido, 
Alosno, p. 179. 2a estr.: Machado, CF, p. 114. Rodríguez Marín, CPE, II, n“ 2358 y 2754. 
Tomer, n° 136.

" Se trata aquí de un mechón del pelo de la amada, prenda de amor. Sin embargo, el atar y desatar 
el cabello es un acto de profundas connotaciones sexuales ya en la lírica antigua: "Soltáronse mis 
cabellos, /madre mía, / ¡ay!, ¿con qué me los prendería? ” (Alín, Cañe. Trad., n° 438).
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979

MOLINERA, MOLINERA

Molinera, molinera,, 
¡que descolorida estás! 
desde que te dejó tu novio, 
no has dejado de llorar, 
no has dejado de llorar 
ni tampoco de reír, 
molinera, molinera, 
de pena vas a morir.

Desde que vino la moda, 
¡Que sí, que no, que ay! 

de los pañolitos blancos, 
parecen las muchachitas 
¡Que sí, que no, que ay! 
palomitas en el campo.

Molinera, molinera...
Ubrique, por ser Ubrique, 

¡Que sí, que no, que ay! 
por ser un pueblo tan grande 
sale el sol por la mañana

¡Que sí, que no, que ay!
y se pone por la tarde.

Molinera, molinera...

Versión de Ubrique, cantada por Manola Fernández Chacón 
(68 a.) a Teresa Pérez Carrasco en diciembre de 1998.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Alonso Cortés, Castilla. n° 4216. Pelegrín, Poesía, 
p. 12. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6169.

980

NO LO QUIERO DEL CAMPO

No lo quiero del campo
que luego viene: 
quítame los botines 
y anda y no juegues.
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Que ni soy de Villa Bilbado, 
que ni soy de Valladolid, 
que soy natural de Burgos 
y allí tengo que morir.

Ventanas a la calle 
son milagrosas 
pa las madres que tienen 
sus hijas mozas.

Que ni soy de Villa Bilbado...

Versión de Tarifa, cantada por Elisa González Ortiz (50 a.) y 
Juana González Ortiz (70 a.) a Francisco Vegara y Carmen 

Tizón, en agosto de 1979.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb., n° 34. p. 114.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 2a estr.: n° 969, 3a.

981

PALOMITA BLANCA Y BELLA

Esa niña que está ahí 
con el ricito en la frente, 
no se ha ido con su novio 
porque no le ha dicho: -Vente-, 

Palomita blanca y bella, 
palomita blanca y bella 
del jardín de la ilusión, 
dame la manita, iremos, 
dame la manita, iremos, 
iremos al nacimiento de Dios.

No te fíes de los hombres, 
aunque te vengan llorando, 
que todos son unos falsos 
cuando están enamorando.

Palomita blanca y bella...

Versión de San Femando, cantada por María Márquez Múñoz 
(48 a.) a Inmaculada Ortiz, Ma del Mar Manjón, Ana Sotelo, 

Juani Ramírez y Ma Dolores de Hoyos en diciembre de 1988.
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982

PARA BAILAR CONTIGO

Yo tiré un limón por alto 
y en tu ventana cayó 
y hasta los limones saben 
lo mucho que te quiero yo.

Para bailar contigo, 
Carmela, Carmela, 
los zapatitos blancos, 
las medias de seda. 
Las medias de seda, 
las medias caladas, 
para bailar contigo, 
niña resalada.

Asómate a la ventana, 
cara de luna redonda, 
estrella valenciana, 
espejo de quien te ronda.

Para bailar contigo... 
Asómate a la vergüenza, 

cara de poca ventana, 
deme un poco de sed, 
que me estoy muriendo de agua.

Para bailar contigo...
Un cazador cazando 

una liebre mató, 
la guardó pa el otro año, 
el perro se la comió.

Para bailar contigo...

Versión de Tarifa, sin más datos.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb., n° 29, pp. 112.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: n° 181.

FUENTES ANTIGUAS: 3° estr: Suárez de Deza, El barbero, [1663] (Cotarelo, 1, p. 98): 
“Asómate a esa vergüenza, / cara de poca ventana, / y dame un jarro de sed, / que vengo 
muerto de agua ( Torner, n° 172; Alín, Cañe. Trad. n° 1165; Frenk, Corpus, n°
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REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Alonso Cortés, Castilla. n°s 539 y 1802. Gil, C. del 
Campo, p. 84. 3a estr.: Alonso Cortés, Castilla, n° 1978. Fernán Caballero, CPPA, p. 215. 
Pedrosa, Liébana, p. 81. Pelegrín, Catálogo, n° 320. Rodríguez Marín, CPE. IV. n° 7141. 
Estribillo: Manzano, C. Leonés, I. II, n° 752.

983

¡QUÉ BARQUITO SERÁ AQUEL!

¡Qué barquito será aquel 
que viene pegando tumbos!
¡Si será santa Isabel 
que viene del otro mundo!

Marineritos, 
bogad, bogad, 
y gozaremos 
de libertad. 
Marineritos, 
vaya por Dios, 
que se va a pique, 
que se va a pique 
la embarcación, 
la embarcación.

El barquito se fue a pique 
y dentro iba mi suegra, 
por eso los calamares 
tienen la tinta tan negra. 

Marineritos...
En el mar hay una torre 

y en la torre una ventana, 
y en la ventana una niña 
que con los marinos habla 

Marineritos...

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por José Ma Capote 
(39 a.) a Virtudes Atero y Pedro Piñero en enero de 1983.

PUBLICADA: Piñero, Con agua de toronjil, pp. 48-49.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 2a estr.: n° 958, 2a.
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REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Alonso Cortés, Castilla, n° 3672. Rodríguez Marín, 
CPE, IV, n° 7573. Seguí. Valencia, p. 664. 2a estr.: Alonso Cortés, Castilla, n° 2592. Magis, 
España, México, Argentina, n°930. Trapero, Canarias, p. 113.3a estr.: Alonso Cortés. Castilla, 
n° 4265. Escribano. C.Granadino, n° 90. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 8171.

984

¿QUÉ HAY DE PARTICULARILLO?

-¿Qué hay departicularillo?, 
¿qué hay de particular?
-Mi novio me quiere mucho, 
yo le quiero mucho más 

Los cordones que tú me dabas 
ni eran de hilo ni eran de lana, 
ni eran de lana ni eran de seda, 
todos me dicen que no te quiera.

-¿Qué hay departicularillo?...
Eres buena moza, sí, 

pero no te casarás, 
porque me lo han dicho a mí, 
eres buena moza, sí.

—¿Qué hay departicularillo?... 
Del fruto de la naranja, olé, olé, 

se saca la dulce almíbar, 
y alegra los corazones, olé, olé, 
aquella fruta querida.

-¿Qué hay departicularillo?...
Cuatro pañolitos tengo 

y los cuatro son de seda 
porque me los ha regalado, olé, olé, 
una morena soltera.

-¿Qué hay departicularillo?...

Versión de Espera, cantada por Francisca y María 
Hervás Zarcos, sin más datos.

PUBLICADA: Carrucho, Espera, p. 78.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: n° 854a, Ia. 2a estr,: n” 854a, 2a y 3a; 854b, Ia y 2a. 

REPERTORIOS MODERNOS: 4a estr. y Estribillo.: Gil, C.lnf p. 63.
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985

QUÍTATE, NIÑA, DE ESE BALCÓN

En medio de la plaza 
cayó la luna, 
cuatro partes se hizo 
y tú eres una.

Quítate, niña, 
de ese balcón.
Porque si no te quitas, 
ramo de flores, 
doy parte a la justicia 
que te aprisione 
con las cadenas 
de mis amores.

Esta noche ha llovido , 
mañana hay barro, 
pobre del carretero 
que va sin carro.

Quítate, niña...

Versión de Chiclana de la Frontera, cantada por Ma Carmen 
Ramos Falcón (52 a.). Recogida por Ma Carmen Flores 

Ramos en agosto de 1995.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: n° 788, Ia. 2a estr.: n° 808c, Ia.

REPERTORIOS MODERNOS: 2a estr.: Alonso Cortés, Castilla, n°4295. Manzano, C.Leonés, 
I, I, nos 210a, 2 lOd, pp. 508 y 511. Seguí, Valencia, p. 429. Estribillo: Alonso Cortés, Castilla, 
n° 4295. Baltanás, Encinasola, n° 9. Benítez, Málaga, p. 108. Gil, C.Inf. p. 64. Gil, La Rioja, 
n° 204. Magis, España, México, Argentina, n° 2922. Manzano, C.Leonés, I, I, n“ 210a, 210b, 
210c, 21 Od, pp. 508-511. Seguí, Valencia, p. 429.

986

SI PORQUE TE DI UN BESO

Si porque te di un beso 
llora tu madre, 
toma, niña, tu beso, 
dile que calle.
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Mi cielo, 
¿dónde estará 
mi querido dueño? 
¿y adonde, adonde? 
¿dónde lo busco 
que no responde? 

Mi cariño y el tuyo 
se han enredado 
como la zarzamora 
por los vallados12.

12 En Fernán Caballero, Rodríguez Marín y otras colecciones del siglo XIX se recoge con una variante 
en el primer verso de esta estrofa: “Tus ojos y los míos... ". Hoy forma parte del repertorio flamenco, 
con nueva variante en eXincipit: "Tu cabello y el mío... ”(R. Molina, Cantejlamenco, Madrid, Taurus, 
1981, p. 104).

Mi cielo...

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por José Ma Capote 
(39 a.) a Virtudes Atero y Pedro Piñero en enero de 1983.

PUBLICADA: Piñero, Con agua de toronjil, p.35.

FUENTES ANTIGUAS: Ia estr.: Cancionero sevillano, fol. 283 r°. [a. de 1568]: "Porque 
te besé, carillo, / me riñó mi madre a mí: / ¡torna el beso que te dñ”; Flor de enamorados, 
fol. 29 v° [1562]: “Pues por besarte, Minguillo, / me riñe mi madre a mi, / vuélveme presto, 
carillo, /aquel beso que te di”. (Frenk, Superv., n° 55. Frenk, Corpus, n° 1684B. Alin, Cañe. 
Trad., n° 431). Estribillo: V. 4: Lope de Vega, Servir a Señor discreto, III, (Obras, t. 15, p. 
596a): “¡Ay! ¿Adonde, adonde?”. (Frenk, Corpus, n° 2209).

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Diez de Revenga, Murcia, n° 35, p. 75. Jiménez, Doña 
Mencía, n° 88. Machado, CF, p. 130. Magis, España, México, Argentina, n° 1347. Rodríguez 
Marín, CPE, II, n° 2819. 2a estr.: Brenan. Copla popular, n° 242, p. 287. Fernán Caballero, 
CPPA, p. 158. Garrido, Alosno, p. 126. Hidalgo, Andalucía, p. 61. Magis, España, México, 
Argentina, n° 477. Rodríguez Marín, CPE, II, n° 2486.

987

SI TU MADRE QUIERE UN REY

Si tu madre quiere un rey, 
la baraja tiene cuatro: 
rey de oros, rey de copas, 
rey de espadas, rey de bastos.
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Corre que te pillo, 
corre que te agarro, 
mira que te lleno 
la cara de barro.

Del olivo me retiro, 
del esparto yo me aparto, 
del sarmiento me arrepiento 
de haberte amado tanto 

Corre que te pillo...

Versión de San Roque, cantada por Silvia Pérez Pérez (24 a.) 
a Vanesa Pérez en agosto de 2000.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: n°958, 6a. 2a estr.: nu 841.3a.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Alonso Cortés, Castilla, n° 3164. Brenan, Copla 
popular, n° 407, p. 329. García Matos, Cáceres, n° 238. Rodríguez Marín, CPE, III. n° 5001. 
Tejero, Avila, p. 80. Estribillo: Jiménez, Doña Mencia, E-21, p. 40.

988

SÓLO POR VER TU CARA

Marinerito es mi padre, 
marinerito es mi hermano 
y marinero ha de ser 
el que a mí me de la mano.

De la rueda del molin, 
del tarantantán, 
del tarantantín, 
sólo por ver tu cara, 
morena tan saló.

Anda vete que no quiero 
pasar por ti más fatigas; 

te portas como quien eres: 
¿qué más quieres que te diga?

De la rueda del molin...
Anda vete, esaboría, 

que tienes muy poca sal. 
Anda vete a las salinas 
que te la acaben de echar.
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De la rueda del molín...
Por esta calle a lo largo 

me tengo que pasear, 
por darle gusto a mis piernas 
y a ser mujer apená.

De la rueda de! molín... 
En tu puerta tenía un pino 

y en tu ventana un manzano 
sólo por verte coger 
manzanitas con la mano.

De la rueda del molín...

Versión del Campo de Gibraltar, sin más datos. 

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: n° 974, 2a. 2a estr. : n°. 287. 3a estr.: n° 288. £ 
estr.: nH 138. Estribillo: n°s 756a; 756b; 776; 779; 961.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Alonso Cortés, Castilla. n° 3640.

989

TIRA Y MOLA

Aunque tu madre te meta 
debajo de los ladrillos, 
tengo que pelar la pava 
todas las noches contigo.

Tira y mola, 
mola, mola y tira.

El monete del cura 
va por el río 

Chilindrón, 
y el cura va diciendo: 
-Monete mío, 

chilindrón, 
chilindraina, 

que se casa mi hermana 
con uno de polaina.

Versión de Chiclana de la Frontera, cantada por María y 
Carmen Guerrero (65 y 57 a.) y Rafael Aragón (70 a.) a 

Juana Causín e Isabel Morales en diciembre de 1989.
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FUENTES ANTIGUAS: 2a estr.: Mudarra, Treslibros, n°73 [1546]: "Isabel, Isabel, /perdiste 
la tu faxa: / ¡éla por do va / nadando por el agua.. (Frenk, Corpus, n° 1694. Alín, Cañe. 
Trad., n° 247).

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Rodríguez Marín. CPE. II. n° 3062. 2a estr.: Alonso 
Cortés, Castilla, n° 2711. Fernán Caballero, CPPA, p. 213. De Torres, Jaén, pp. 107, 173 y 
525. Gil, La Rioja, nos 189 y 229. Murciano, Arcos, p. 168. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 
7287. Seguí, Valencia, p. 718.

990

UN CURITA ESTÁ MALO

Un curita está malo 
Chivirivirí 

con calentura 
la, laurel, 

porque vio a la maestra 
chivirivirí 

medio desnuda.
la, laurel, 
de Rosaura en Bilbao 
y en Vizcaya también 
y unas saben bordar 
y otras saben coser, 
con el fandango 
chivirivirí 
bailan con garbo 
la, laurel.

Como siempre te has visto 
con poca ropa, 
con el traje celeste 
te vuelves loca.

La segunda estrofa se canta con los estribillos interpolados como indicamos en la primera.

Versión de Tarifa, cantada por Sebastián Rondón (40) a 
Francisco Vegara en mayo de 1980.
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991

UN FRAILE PIDIÓ A UNA NIÑA

Un fraile pidió a una niña 
¿qué le pidió?, 
le pidió su linda mano 
y fue la muy tonta 
y fue y se la dio.

La niña lloraba por su mano, 
¡ay, qué dolor!
y al fraile se lo llevan preso, 
darle pan y queso, 
crie lisón.

Anda vete, casada, 
con tu marido 
y no traiga(s) a los hombres 
comprometidos.
¡Vaya, qué enseñe la saya!
¡Digo, qué enseñe el ombligo!

Versión de Tarifa, cantada por Juana González Ortiz (70 a.) a 
Francisco Vegara y Carmen Tizón en agosto de 1979.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb, n° 47, p.l 17-118.

REPERTORIOS MODERNOS: “Anda vete casada”: Baltanás, Encinasola, n° 40. Benítez, 
Málaga, p. 126. Garrido, Alosno, p. 179. Jiménez, Doña Mencía, n° 298.

992

UNA RECIÉN CASADA

Una recién casada 
Lerén, lerén 

puso una olla 
lerén

con un barril de agua 
lerén, lerén

y una cebolla. 
lerén
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Una recién casada 
hizo la cama, 
debajo del colchón 
puso la manta.

Tu marío y el mío 
van por aceite, 
con un cuerno en la mano 
y otro en la frente.

Cómo quieres que vaya 
de noche a verte, 
si el perro de tu padre 
sale a morderme.

Todas las estrofas se cantan con los estribillos interpolados como indicamos en la primera.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen Rodríguez 
Montenegro (62 a.) a Ana Ma Salido en enero de 1991.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 3a estr.: n° 809a, 2a. Estribillo: nos 804a; 804b.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Alonso Cortés, Castilla, n° 3294. Diez de Revenga, 
Murcia, n° 673, p. 242. Fernán Caballero, CPPA, p. 218. 4a estr.: Benítez, Málaga, p. 124. 
Manzano, C.Leonés, I, II, n° 676. Pedrosa, Liébana, p. 52. Seguí, Valencia, p. 725. Canción: 
Así canta nuestra tierra, pp. 113-114, CD. IV, Tema 6. Murciano, Arcos, pp. 224-225.

993

UNA Y UNA, DOS

Tú me diste la palanca 
cuando yo no la quería, 
me la diste con tomate 
y esa fue la pena mía.

Una y una, dos, 
dos y una, tres, 
toma la palanca, 

y toma la palanca 
y toma la palanca bien. 

Está el torito en la plaza 
y el torero en la barrera 
y la niña en el balcón 
diciendo que el toro vuela.
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Una y una, dos...
Al sereno de mi calle 

le tengo que dar propina 
pa que me deje cantar 
la copla de Catalina.

Una y una, dos...

Versión de El Puerto de Santa María, cantada por Josefa 
Carrillo (65 a.). Recogida por Ignacio Díaz Sanz y Begoña 

Agustín Vives en enero de 1995.

REPERTORIOS MODERNOS: Estribillo: De Torres, Jaén, p. 125. Escribano, C.Granadino, 
n° 848. Jiménez, Doña Mencía, E-94, p. 54.

994

Y ADIÓS, CARITA HERMOSA

Una silla en mi casa 
no te la niego, 
pero te desengaño, 
que no te quiero.

Cómprame, mamita, un peine, 
de esos de la media luna, 
de esos que en Madrid venden, 
azul, coral, payisa y verde13.

13 Los peines fueron muy apreciados en la cultura tradicional y solían ser objetos preferidos en los regalos 
de los amantes. Se fabricaban en madera, hueso, asta de vacuno o marfil (éstos últimos casi privativos 
de las clases pudientes). En pasta de colores debieron hacerse muy baratos y vistosos para el gusto 
popular, como muestra la copla. Una versión extremeña, grabada por J. M. Fraile y M. Santamaría en 
1987, resulta más clara: “Traéme majito un peine/de esos que en Madrid venden/azul y colorado, / 
pajizo y verde ". (Fraile, Disquisiciones galanas, ob. cit., p. 198). Al margen de su uso, el peine forma 
parte de la iconografía de la seducción. Ya en el románico se ven los capiteles de sirenas peinándose 
con espinas de pez (J. E. Cirlot, Diccionarios de símbolos, Madrid, Labor, 1992, 9a ed., p. 279).

Tus ojos son dos moras, 
tus labios dos corales, 
colorea la rosa 
de los rosales.
¡Y adiós, carita hermosa 
y adiós, quita pesares!
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Versión de Paterna de Rivera, cantada por Rosario Pérez 
Moreno (69 a.) a Soledad Bonet en agosto de 1985.

PUBLICADA: Atero y Ruiz, En la baranda, n° 81, p. 99.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Fernán Caballero, CPPA, p. 165. “Una silla en mi 
casa”: Jiménez, Doña Mencía, n° 207. Rodríguez Marín, CPE, III. n° 4938.

995

Y AL PEPINITO

Y en medio de la plaza, 
en medio, en medio, 
se le cayó a la Puri 
el zagalejo.

Y al pepinito, 
y al pepinero, 
y al pajarilla 
del mes de enero. 
Y aquí de noche 
y allí de día, 
y aquí te aguardo, 
paloma mía.

Por la calle abajito 
va una gallina, 
con un huevo en el culo, 
la muy cochina.

Y al pepinito...

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Remedios 
Perdigones (71 a.). Recogida por Ma del Mar Erdozain en 

enero de 1991.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: nos 788, 2a 812b, 6°; 2a estr. n°s 785a y 785b, 4a; 
804a y 804b, 2a. Estribillo: n°s 788; 812a 812b; 812c.
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RELIGIOSAS Y NAVIDEÑAS

996

AL PIE DE UNA FUENTE CLARA

Al pie de una fuente clara 
la Virgen busca cobijo 
y se le alegra la cara 
con la sonrisa del hijo.

Por el camino 
de Egipto a Belén 
se acerca María 
y San José 
y el Niño envuelto 
en pañalés.
Huyendo del rey Herodes 
van los tres;
hiriéndose en los zarzales 
de Belén.

Mal hallaron a su gente 
y aquí cumplió el mandamiento, 
porque la sangre inocente 
te sirve a ti de tormento.

Por el camino...

Versión de Algeciras, cantada por Isabel Rosales (24 a..) a 
Francisco Vegara, Carmen Tizón y Karl Heisel en octubre de 1985.

997

ALEGRÍA, ALEGRÍA, ALEGRÍA

Esta noche nace el Niño, 
yo no tengo que llevarle, 
le llevo mi corazón 
que le sirva de pañales.
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¡Alegría, alegría, alegría!, 
¡Alegría, alegría y placer!, 
Esta noche nace el niño 
en un portal de Belén. 
Esta noche nace el niño 
en un portal de Belén.

La Virgen está lavando, 
con un trozo de jabón, 
se le han picado las manos, 
manos de mi corazón.

Alegría, alegría...
Noche de frío y de nieve, 

el niño llora en la cuna, 
los pastores lo ha(n) acostao 
y ahora la Virgen lo acuna.

Alegría, alegría...
Los querubines del cielo 

hoy han bajado una estrella 
para que alumbre la grutas, 
y Jesús juegue con ella. 

Alegría, alegría...

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Irene del Valle 
Barroso (17 a.) a Ma del Mar Moreno en diciembre de 1994.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 2a estr.: n° 1007, 4a.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr .: Benítez, Málaga, p. 182. De Torres, Jaén, p. 451. 
Fernán Caballero, CPPA, p. 277. Murciano, Arcos, p. 83. Trapero, Canarias, p. 185. Estribillo: 
Benítez, Málaga, p. 174. De Torres, Jaén, pp. 451 y 469. Murciano, Arcos, p. 114.

998

ANDE , ANDE, ANDE, LA MARIMORENA

a
En el portal de Belén 

hay un nido de ratones, 
ha pasado San José, 
le han roído los calzones.
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Ande, ande, ande, 
la marimorena, 

ande, ande y ande 
que es la Nochebuena. 

En el portal de Belén 
hay estrellas, sol y luna: 
la Virgen y San José 
y el Niño que está en la cuna.

Ande, ande, ande...
En el portal de Belén 

hay un cochino colgado, 
el que quiera carne fresca, 
vaya y le tire un bocado. 

Ande, ande, ande...
En el portal de Belén 

los pastores han entrado 
y al niño de San José, 
los pañales le han robado.

Ande, ande, ande...
En el portal de Belén 

hay un viejo haciendo gachas, 
con la cuchara en la mano, 
convidando a to el que pasa.

Ande, ande, ande...
En el portal de Belén 

hay un viejo haciendo migas, 
se le derramó la sartén 
y acudieron las hormigas.

Versión de Arcos de la Frontera, cantada por Mercedes 
Monroy (43 a.) a María Romero Ruiz en enero de 1991.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: üestr.: nos 716; 815, 2a. 2a estr,: nos 1008,3a; 1017b, 3a. 
3a estr.: n°s 815, Ia. 4a estr.: nos717; 766; 1020a, 6a.
REPERTORIOS MODERNOS: 2a estr.: Así canta nuestra tierra, p. 205. CD. X. Tema 2. 
Brenan, Copla popular, n° 1038, p. 563. Carrizo, Jujuy, n° 60. Carrizo, Salta, n° 12 (72). Co- 
luccio, F.lnf, pp. 15 y 22. Fernán Caballero, CPPA, p. 281. García Matos, Madrid, I, n° 47. 
Gil, Extremadura, I, p. 103. Gil, La Rioja, n° 16. Murciano, Arcos, p. 113. Rodríguez Marín, 
CPE, IV, n° 6472. Tejero, Avila, p. 106. 3a estr,: Así canta nuestra tierra, p. 202, CD. X. Tema 
1. 5a estr.: Murciano, Arcos, p. 91. Estribillo: Flores, Fuentes de Andalucía, A. 48, p. 148. 
Murciano, Arcos, pp. 72-73. Tejero, Ávila, p. 61.
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b
En el portal de Belén 

ladroncillos han entrao, 
y al Niño de Dios chiquito 
los pañales le han robao.

Ande, ande, ande, 
la marimorena, 
ande, ande y ande 
que es la Nochebuena.

En el portal de Belén 
hay un viejo sin camisa 
y por detrás y por delante 
se le ve la longaniza14.

14 Las informantes han compuesto sus canciones escogiendo estrofas heterogéneas que comienzan con 
un verso formulaico en las composiciones de Navidad: “En el portal de Belén ”.

Ande, ande, ande...

Versión de San Femando, cantada por Salvador Marín 
Jiménez (65 a.) a Rosario Garófano Fernández y Silvia 

García Cruz en 1995.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Garrido, Alonso, p. 300.

999

¡AY DEL CHIQUIRRITÍN!

¡Ay, qué chiquirritín 
que ha nacido entre pajas!
¡Ay, qué chiquirritín, 
chiquirritín, 
queridí, queridito del alma!

Por debajo del arco 
del portalico 
se descubre a María 
José y el niño.

¡Ay, qué chiquirritín...
Entre el buey y la muía
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Dios ha nacido, 
y en un pobre pesebre 
le han recogido.

¡Ay, qué chiquirritín...
-Jesusito querido, 

dicen que comes 
corazones partios 
de pecadores.

¡Ay, qué chiquirritín...
No me mires airado, 

niñito mío, 
mírame con los ojos 
que yo te miro.

¡Ay, qué chiquirritín...

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Irene del Valle 
Barroso (17 a.) a Ma del Mar Moreno en diciembre de 1994.

REPERTORIOS MODERNOS: 3a estr.: Alonso Cortés, Castilla, n°4810. Estribillo: Coluccio, 
F. Inf, p. 30. Gil, La Rioja. n° 14.

1000

CUANDO AQUEL NIÑO LLORABA

Cuando aquel niño lloraba 
más hermoso parecía; 
las lágrimas de sus ojos 
en perlas se convertían.

Levanta la hoja 
y coge la flor. 
María se llama 
la madre de Dios. 
Y aquí te traigo, 
en el delantal, 
un conejo vivo 
y a medio pelar.

La Virgen está cosiendo 
las ropitas de la cuna, 
los pañales los tejía 
con rayos de clara luna.
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Levanta la hoja...
La Virgen le daba el pecho 

y el niño se sonreía 
y al bueno de San José 
la baba se le caía.

Levanta la hoja...
-Golondrina, golondrina, 

¿adonde has puesto tu nido?
-En el portal de Belén, 
junto a ese rosal florido.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Irene del Valle 
Barroso (17 a.) a Ma del Mar Moreno en diciembre de 1994.

REPERTORIOS MODERNOS: Canción: Asi canta nuestra tierra, p. 66, CD.l, Tema 6. 
Estribillo: Vs. 5-8: Manzano, C.Leonés. I, I, n° 286, p. 604.

1001

CUANDO EL NIÑO ABRIÓ LOS OJOS

Cuando el niño abrió los ojos 
y ha visto tanto zagal, 
lo primero que pregunta 
es si había mucho pan.

Angeles del cielo, 
dadme vuestra voz 
para que yo pueda 
alabar a Dios.

Los pastores que supieron 
que el niño estaba en Belén, 
se dejaron el ganado 
y apartaron a correr.

Angeles del cielo....

Versión de Cádiz, cantada por Juana Niño Ramos (79 a.) a 
Santos Delgado, Magdalena Foncubierta y Ma del Mar López

Cabrales en 1989.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 2a estr.: 1020a, 3a; 1020b, 2a.

REPERTORIOS MOPDERNOS: García Matos, Cáceres. n° 2.
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1002

DE LAS ESTRELLAS DEL CIELO

De las estrellas del cielo 
están desprendiendo perlas, 
de las manos de la Virgen 
están cayendo azucenas.

¡Qué viva la Virgen pura, 
reina del cielo, 
madre de Dios, 
y dentro de nuestras almas 
viva constante 
su tierno amor!

La Virgen bajó del cielo 
con un rosario de nácar 
y un ángel le va diciendo:
-El que lo reza se salva.

¡Qué viva la Virgen pura...

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Isabel Betanzos 
(46 a.) a Alejandra Ramírez Zarzuela en diciembre de 1994.

1003

ELAYAYAY

¡Ayayay, 
mi amor sea agraciao!
¡Ayayay, 
mi amor es el cordero!
¡Ayayay,
cantaremos la gloria!
¡Ayayay, 
pastorcillos del cielo!

La Virgen se está lavando 
sus blancas piernas e(n) el río 
y los ángeles le cantan 
al niño recién nació.

¡Ayayay...
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La Virgen está cosiendo 
la ropita de Manuel 
y el niño está sonriendo 
jugando con San José.

¡Ayay ay...
San José hacía las tortas 

y la Virgen los pestiños 
y un ángel canta la nana 
para que se duerma el niño.

¡Ayay ay...

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen López 
(87 a.) a Miguel Peña y Mercedes Gutiérrez en diciembre de 

1989.

REPERTORIOS MOPDERNOS: Canción: Así canta nuestra tierra, p. 67, CD.I. Tema 8 y 
CD. VIH. Tema 4.

1004

HE PERDIDO MI REBAÑO

La Virgen va caminando, 
va caminando sólita, 
y no lleva más compaña 
que el niño de la manita.

Belén, 
campanas de Belén, 
que los ángeles cantan 
y yo canto también.

-He perdido mi rebaño.
-¿A dónde vas, pastorcito?
-Voy al portal de Belén, 
llevo regalos al Niño.

Belén...

Versión de Villamartín, cantada por Elisa Ruiz Fernández 
(58 a.) a Antonia López Pérez en marzo de 1991.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: nos 1006,2a; 1007,6a; 1009,1a.
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REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Así canta nuestra tierra, p. 171, CD. VIL Tema 12. 
Brenan, Copla popular, n° 890, p. 500. Fernán Caballero, CPPA, p. 278. Murciano, Arcos, p. 
79. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6506.

1005

LA VIRGEN LAVABA

La Virgen lavaba 
sus ricos pañales, 
San José extiende 
por los romerales.

Toca el pandero 
con alegría, 
que la zambomba 
la toca el pastor. 
Todos cantemos 
con alegría 
y el nacimiento 
del Niño Dios.

La nieve y el frío 
el frío y la sed, 
le llevan al Niño 
y al amanecer, 

Toca el pandero....
Hubo pastor que supieron 

que el niño pedía fiesta, 
hubo pastor que rompieron 
tres paredes con la tiesta.

Toca el pandero....

Versión de Puerto Serrano cantada por Patrocinio Cadenas 
López (75 a.) a Virtudes Atero, Pedro Piñero y Ángeles 

Núflez en mayo de 1985.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 3a estr.: n05 826, 2a; 1019, 3a; 1020a, 5a; 1020c, 2a. Estri
billo: n° 1020a.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Murciano, Arcos, p. 78.
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1006

LA VIRGEN MARÍA SU PELO TENDIÓ

La Virgen se está peinando 
entre cortina y cortina, 
los cabellos son de oro, 
los peines de plata fina.

La Virgen María 
su pelo tendió, 
hizo una cadena 
que al cielo llegó.

La Virgen va caminando, 
va caminando sólita, 
no lleva más acompaña 
que el niño de la manita.

La Virgen María...
La Virgen está lavando 

y tendiendo en el romero, 
los pajaritos cantando 
y el romero floreciendo.

La Virgen María..I5.

15 En esta canción y en la siguiente, las informantes acuden de nuevo a estrofas heterogéneas unidas por 
un elemento común, en este caso, acciones atribuidas a la Virgen, cuyo nombre inicia las coplas.

Versión de Alcalá de los Gazules, cantada por Joaquina 
Sanjuán Jiménez (73 a.) a Ana Ma Gomar y Ma del Mar 

Marín en febrero de 1995.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Pestr/n"5 720; 1007,1a. 2a estr.: n°s 1004, Ia; 1007,6a; 
1009, Ia. 3a estr.: n° 1007, 5a.

REPERTORIOS MODERNOS: 3a estr.: Alonso Cortés, Castilla, n° 3379. Fernán Caballero, 
CPPA, p. 277. Murciano, Arcos, p. 78. Rodríguez Marín,CPE, IV, n° 6501. Trapero, Canarias, 
p. 176. Estribillo: Torralba, Cuenca, n° 32 y 41.
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1007

LA VIRGEN SE ESTÁ PEINANDO

La Virgen se está peinando 
entre cortina y cortina, 
los cabellos son de oro, 
los peines de plata fina.

¡Pobrecita Virgen, 
va pisando nieve, 
pudiendo pisar 
rosas y claveles!

La Virgen se está peinando 
y al pie de Sierra Morena, 
los cabellos son de oro, 
las manos son de azucena.

¡Pobrecita Virgen...
La Virgen tiene una rosa 

en su divina pechera 
que se la dio San José 
antes que el Niño naciera.

¡Pobrecita Virgen...
La Virgen se está lavando 

con un poquito jabón, 
se le picaron las manos, 
manos de mi corazón.

¡Pobrecita Virgen...
La Virgen está lavando 

y tendiendo en el romero, 
los pajarillos cantando 
y el romero floreciendo.

¡Pobrecita Virgen...
La Virgen va caminando, 

va caminando sólita, 
y no lleva más compaña 
que el niño de la manita.

¡Pobrecita Virgen...
La Virgen va caminando, 

por una estrecha cañada
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con la nieve a la rodilla 
de nueve meses ocupada.

¡Pobrecita Virgen...
La Virgen va caminando, 

por una montaña oscura 
y al vuelo de la perdiz 
se le ha asustado la muía.

La muía relincha 
y el buey babea 
y el Niño de Dios 
dormido se quea.

¡Pobrecita Virgen...

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen López 
(87 a.) a Miguel Peña y Mercedes Gutiérrez en diciembre 

de 1989.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Uestr.: n“ 720; 1006.4a estr.: n° 997.2a. 5aestr.:n°; 1006, 
3a; 6a estr.: n°s 1004, Ia, 1006, 2a, 1009, Ia. 7a estr.: n°772, Ia. 8a estr.: n“ 940, Ia, 1011, 3a. 
9a estr.: n° 1011,4a. Estribillo: n° 772.

REPERTORIOS MODERNOS: Canción: Asi canta nuestra tierra, p. 61, CD.L Tema 2. CD. 
VIII. Tema 2. 2a estr,: Flores, Fuentes de Andalucía , A. 48, p. 148. Murciano, Arcos, p. 75. 
8a estr.: Fernán Caballero, CPPA, p. 278. Murciano. Arcos, p. 80.

1008

LA VIRGEN SE PASEABA

La Virgen se paseaba, 
por los balcones celestes 
y San José la miraba 
que estaba de nueve meses.

¡Gloria, 
al recién nacido, 

gloria!
Pero mira, mira, 
mira cómo suenan, 
los cascabelitos 
de la Nochebuena. 
¡Ay, mi morena!
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La Virgen que no tenía 
pañales y metedores, 
a San José le ha robado 
los forros de los calzones.

¡Gloria....
Y en el portal de Belén 

hay estrellas, sol y luna: 
la Virgen y San José 
y el Niño que está en la cuna.

¡Gloria...

Versión de Algeciras, cantada por Sebastián Román Slas 
(41 a.) y Josefa Córdoba Amado (34 a.) a Francisco Vegara, 

Carmen Tizón y Karl Heisel en noviembre de 1985.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 3a estr.: 998a, 2a; 1017b, 3a. Estribillo: n° 1009.

1009

LA VIRGEN VA CAMINANDO

La Virgen va caminando, 
va caminando sólita, 
la compañía que llevaba: 
el niño en la barriguita.

¡A la gloria, 
por tu bendita gloria, 
victoria!
¡Gloria al recién nacido, 
gloria!

Sé que tú no me quieres 
porque no tengo que dar, 
cásate con el reloj, 
que toítas horas da.

Versión de Villamartín, cantada por Elisa Ruiz Fernández 
(58 a.) a Antonia López Pérez en marzo de 1991.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: n“s 1004, Ia; 1006, 2a; 1007, 6a. Estribillo: 
n° 1008.



706

1010

LA VIRGEN VA PA EL MOLINO

La Virgen va pa’l molino 
y el molino está cerrao 
y el molinero está dentro 
con Jesús sacramentado.

La Virgen lavaba, 
San José tendía 
y el Niño lloraba 
del frío que hacia.

-San José, toma este niño 
mientras que enciendo candela. 
Y San José le responde:
-Quién lo parió, que lo tenga.

La Virgen lavaba...

Versión de Tarifa, cantada por Juana González Ortiz (70 a.) 
a Francisco.Vegara y Carmen Tizón en agosto de 1979.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb., n°. 68, p. 125.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: n°. 943, Ia; 2a estr.: n° 728.

REPERTORIOS MODERNOS: 2a estr.: Así canta nuestra tierra, p. 204. CD. X. Tema 2. 
Estribillo: Murciano, Arcos, p. 78.

1011

LA VIRGEN VA PUERTA EN PUERTA

La Virgen va puerta en puerta 
pidiendo tinta y papel 
para escribirle una carta 
a su esposo San José.

-Ya no quiere tinta, 
ni quiere papel, 
porque ha aparecido 
mi esposo José-,

La Virgen va caminando, 
por una montaña oscura
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y al vuelo de la perdiz 
se le ha espantado la muía. 

La muía relincha, 
el buey babea, 
y el Niño de Dios 
dormido se quea.

La Virgen lavaba, 
San José tendía 
y el niño lloraba 
del frío que hacía.

Versión de Paterna de Rivera, cantada por Juana Jiménez 
de la Costa (67 a.) a Soledad Bonet en agosto de 1985.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 3a estr.: nos 940, Ia; 1007, 8a. 4a estr.: n° 1007, 9a. 

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: De Torres, Jaén, p. 533. Flores, Fuentes de Andalucía, 
A. 48, p. 149. Murciano, Arcos, p. 78. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6511.

1012

LOS CAMPANILLEROS 

a
A las una, las dos de la noche, 

los campanilleros de la madrugá, 
me despiertan con sus campanillas 
y con sus guitarras me hacen cantar. 
A la una, las dos de la noche, 
los campanilleros 
de la madrugá,

En el cielo se alquilan balcones 
para un casamiento que se va a hacer, 
que se casa la Virgen María 
con el patriarca Señor San José. 
En el cielo se alquilan balcones 
para un casamiento 
que se va a hacer.

Alevanta, Mariquilla, hermosa, 
y dale una vuelta al bello jardín,
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que lo pobres de los pajarillos 
le pican las flores de mayo y abril. 
Alevanta, Mariquilla, hermosa, 
y dale una vuelta 
al bello jardín'6.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Ma del Mar Acuña 
Roldán (23 a.) a Inmaculada Escolar, Josefina Quintana y Ana 

Padilla en febrero de 1990.

REPERTORIOS MODERNOS: 2a estr.: Escribano, C.Granadino, n° 738. Flores, Fuentes de 
Andalucía, A. 45, p. 147. Murciano, Arcos, p. 114. 3a estr.: Murciano, Arcos, p. 115. Canción: 
Así canta nuestra tierra, p. 119. CD. IV. Tema 12.

b
En la noche de la Nochebuena, 

bajo las estrellas, por la madrugá 
los pastores con sus campanillas 
adoran al niño que ha nacido ya, 
y con devoción, 
van tocando zambombas, panderos, 
cantando las coplas 
al niño de Dios.

En los campos de mi Andalucía 
los campanilleros por la madrugá, 
me despiertan con sus campanillas 
y con sus guitarras me hacen cantar 
y empiezo a cantar, 
y al oírme tos los pajarillos 
saltan de las ramas 
y echan a volar.

A la puerta de un rico avariento 
llegó Jesucristo y limosna pidió 
y en vez de darle una limosna 
los perros que había fue y se los echó.

16 Unifico bajo este número todas las canciones de campanilleros, hermanos del Rosario de la Aurora 
que al amanecer recorrían las calles cantando a las Animas, acompañados de una campanilla con la 
que despertaban a los devotos. Hoy se cantan en Navidad.
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Pero quiso Dios, 
que los perros de rabia murieran 
y el rico avariento 
pobre se quedó.

Pajarillos, que estáis en la rama 
cantando y gozando de la libertad, 
anda y ve y dile al hombre que quiero 
que venga a mi reja por la madrugá; 
porque en su querer, 
tengo puesto los cinco sentios 
y me vuelvo loca 
sin poderlo ver.

Los pastores huían del árbol 
al ver una nube que se levantó, 
cayó un rayo, a nosotros nos libre, 
y a uno de ellos lo carbonizó, 
pero al otro no, 
porque llevaba una santa reliquia 
de la Virgen pura 
de la Concepción.

Versión de Conil de la Frontera, sin datos de informantes. 
Recogida por Leonor Ma Muñoz Lobatón en 1998.

PUBLICADA: Villancicos. Romances. Tradición Popular, pp. 59-60.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Hidalgo, Andalucía, p. 102. 3a y 5a estr.: Así canta 
nuestra tierra, pp. 155-156. CD. VI. Tema 10.

c
A eso de las doce y media de la noche 

iba San Cristóbal por medio del mar 
con el Niño de Dios en los hombros 
diciendo: -¡Ay, Dios mío, ya no puedo más. 
Ya no puedo más, ya no puedo más-, 
A eso de las doce y media de la noche 
iba San Cristóbal 
por medio del mar.
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Virgen María, la barca preciosa, 
San José la vela y el Niño el timón, 
y el Espíritu Santo, el piloto 
que va dirigiendo la navegación, 
con María, la barca preciosa, 
San José la vela 
y el Niño el timón,

Versión de Chiclana de la Frontera, cantada por María B. (75 a.) 
a Ana Ma Vázquez, Luisa Alvarez y Eva Ma Ruiz en diciembre 

de 1988.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Escribano, C.Granadino. n° 712. Flores, Fuentes de 
Andalucía ,A. 45, p. 147. Machado, CCF, p. 102. Murciano, Arcos, p. 114.2a estr.: Escribano, 
C. Granadino, nos 740 y 743. Fernán Caballero, CPPA, p. 257. Flores, Fuentes de Andalucía, 
A. 48, p. 150. Seguí, Valencia, p. 930. Tejero, Ávila, p. 259.

d
En el cielo se alquilan balcones 

para que un casamiento que se va a hacer, 
que se casa la Virgen María 
con el patriarca, señor San José. 
En el cielo se alquilan balcones 
para que un casamiento 
que se va a hacer.

Y el demonio como es tan travieso 
l’ha tirao una piedra y l’ha partió un farol 
y salieron los municipales 
y se los llevaron hasta la prisión.
Y el demonio como es tan travieso 
l’ha tirao una piedra 
y l’ha partió un farol.

Versión de El Puerto de Santa María cantada por Dolores Reinado 
Ojeda (43 a.) a Inmaculada Escolar, Josefina Quintana y Ana 

Padilla a febrero de 1990.

REPERTORIOS MODERNOS: 2a estr.: De Torres, Jaén, p. 435. Escribano, C.Granadino, n° 
728. Machado, CCF, p. 102.
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e
En la puerta de la Macarena 

la rueda de un coche a un niño pilló; 
y su madre, triste afligida, 
los escapularios del Carmen le echó. 
En el cielo se alquilan balcones 
para que un casamiento que se va a hacer, 
que se casa la Virgen María 
con el patriarca, 
señor San José.

Versión de Cádiz cantada por Juana Niño Ramos (79 a.) a 
Santos Delgado, Magdalena Foncubierta y Ma del Mar López 

Cabrales en 1989.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr,: Escribano, C.Granadino, nu 734. Gil, Extremadura, 
II, p. 559.

f
A la puerta de un rico avariento 

llegó Jesucristo y limosna pidió, 
pero en vez de darle una limosna, 
los perros que había fue y se lo(s) achuchó. 
Pero quiso Dios, pero quiso Dios, 
que los perros de rabia murieran 
y el rico avariento 
pobre se quedó.

Versión de Alcalá de los Gazules, cantada por Joaquina 
Sanjuán Jiménez (73 a.) a Ana Ma Gomar y Ma del Mar Marín 

en febrero de 1995.

REPERTORIOS MODERNOS: Torralba, Cuenca, nos 468, 470, 472, 473.

g
A la una, las dos de la noche 

la rueda de un coche a un niño cogió, 
y su madre triste y afligida
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los escapularios del Carmen le dio
A la una, las dos de la noche 
estaba San Cristóbal en medio del mar, 
con el niño Jesús en los brazos, 
los escapularios, 
¡qué no puedo más!.

Versión de San Femando, cantada por Rosario Aragón Luna (20 a.) 
a Ma Paz Aragón y Pilar Sánchez en enero de 1990.

1013

MADROÑOS AL NIÑO

La Virgen va caminando 
en la muía de los moños 
y San José va detrás 
dándole al Niño madroños.

Madroños al Niño 
no le demos más, 
que con los madroños 
se va a emborrachar.

La Virgen puso un potaje 
y se le olvidó el tomate 
y San José le decía:
-Si lo pruebo que me maten.- 

Madroños al Niño...
La Virgen como es gitana 

y a los gitanos camela, 
y San José como es gachó, 
se rebela, se rebela.

Madroños al Niño...
El Niño Dios se ha perdido 

mi madre lo anda buscando, 
y está a la orilla del río 
¡ay! de juerga con los gitanos. 

Madroños al Niño...
En el barrio Santiago 

están haciendo pestiños
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para celebrar la fiesta 
del nacimiento del niño.

Madroños al Niño...

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Carmen López 
(87 a.) a Miguel Peña y Mercedes Gutiérrez en diciembre 

de 1989.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: n° 774. 3a estr.: n° 768.

REPERTORIOS MODERNOS: Asi canta nuestra tierra, p. 152, CD. VI. Tema 4.

1014

NIÑO DIOS ¿POR QUÉ NACISTE?

Niño Dios, ¿por qué naciste 
en el mes de la tambora?
si hubieras nacido en mayo 
no tendrías frío ahora.

Caminito
de Belén corría 
un pobre pastor 
buscando al Mesías; 
preguntando:
-¿Dónde está el portal? 
por ver si ha nacido 
el rey celestial 
que nos trae 
la misericordia 
para abrir la puerta 
de la Eterna Gloria.

A los amos de esta casa
Dios le dé salu(d) y pesetas 
y a la vecina de enfrente, 
sabañones en las tetas.

Caminito...
Bendita sea esta casa 

y el albañil que la hizo, 
que por fuera está la gloria 
y por dentro el paraíso.

Caminito...
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Versión de Tarifa, cantada por Sebastián Rondón (40) a 
Francisco Vegara en mayo de 1980.

PUBLICADA: Ruiz, C. Gb., n° 71, p. 126.

REPERTORIOS MODERNOS: 2a estr.: Alonso Cortés, Castilla, n°4266. Baltanás, Encina- 
sola, n° 72; 3a estr.: Alonso Cortés, Castilla, n° 1998. Fraile, Cañe. Trad. Madrid, n° 104. 
Machado, CF, p. 66. Magis, España, México, Argentina, n° 286. Torralba, Cuenca, n° 197. 
Estribillo: Flores, Fuentes de Andalucía , A. 45, p. 148.

1015

PASTORCITOS QUE GUARDÁIS

-Pastorcitos que guardáis 
el ganado en la laguna 
corred, corred sin demora 
que el Niño ya está en la cuna .

Con el nacimiento 
del Niño Dios, 
se alegran las penas 
de gozo y de amor.

A ocho la Concepción, 
a trece Santa Lucía, 
y el veinticuatro nació 
el redentor de María.

Con el nacimiento...

Versión de Barbate, cantada por María Benítez del Pozo 
(62 a.) a Ana Ma Astorga en diciembre de 1999.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 2a estr.: n°. 856, Ia.

REPERTORIOS MODERNOS: Así canta nuestra tierra, pp. 153-154. CD VI, Tema 7.

1016

PÍCARA GITANA

Con el pelo tendido 
y la mantilla terciada, 
picara gitana, 
cara de pandero,
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que al Niño de Dios
lo has dejado en cueros.

En Belén tocan a fuego, 
del portal sale la llama 
porque dice que ha nacido 
el rey dentro de las almas.

Venid, pastorcillos, 
venid a adorar, 
que el rey de los cielos 
ha nacido ya.

San José es carpintero 
y la Virgen lavandera, 
y el niño bajó del cielo 
en una noche lunera.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Josefa 
Romero Castro (89 a.) a Inés Soto y Eva Ma Corrales en 

noviembre de 1994.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 2a estr.: 1017b. 5a. Io Estribillo: n° 766. 2° Estribillo: nos 
885; 935,2°.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr,: Así canta nuestra tierra, p. 204, CD. X. Tema 2. Bení
tez, Málaga, p. 174. Carrizo, Salta, n° 12 (72). Murciano, Arcos, p. 113.2a estr. Alonso Cortés. 
Castilla, n° 3374. Así canta nuestra tierra, p. 206. CD. X. Tema 3. Rodríguez Marín, CPE, IV, 
n° 6468. Seguí, Valencia, p. 765. Estribillo: Así canta nuestra tierra, p. 204, CD. X. Tema 2.

1017

SAN JOSÉ LE HA DADO AL NIÑO 

a
San José le ha dado al niño 

un beso fuerte en la cara, 
y el niño de Dios le dice: 
-¡Que me pinchas con la barba!

Pastores venid, 
pastores llegad 
a adorar al niño, 
a adorar al niño 
que ha nacido ya.
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La Virgen y San José 
iban ya pasando un río 
y en un canasto de flores 
llevan al niño metió.

Pastores venid...

Versión de Ubrique, cantada por Manola Moreno Carrasco 
(65 a.) a Teresa Pérez Carrasco en diciembre de 1998.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 2a estr.: n°s 722; 764. Estribillo: n“ 768; 771.

b
San José le ha dado al niño 

un beso fuerte en la cara, 
y el niño Jesús le dice:
-¡Que me pinchas con las barbas!

Pastores venid, 
pastores llegad 
a adorar al niño, 
a adorar al niño 
que ha nacido ya.

-Oiga usted, señor José, 
no le arrime usted la cara, 
que se va a asustar el niño 
con esas barbas tan largas.

Pastores venid...
En el portal de Belén 

hay estrella, sol y luna: 
la Virgen y San José 
y el niño que está en la cuna.

Pastores venid...
En el portal de Belén 

hacen lumbre los pastores, 
para calentar al niño 
que ha nacido entre las flores.

Pastores venid...
San José es carpintero
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y la Virgen lavandera, 
y el niño bajó del cielo 
en una noche lunera.

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Irene del Valle 
Barroso (17 a.) en diciembre de 1994 a Ma del Mar Moreno.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 3a estr.: nos 998a, 2a; 1008, 3a. 5a estr.: n° 1016, 2a.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia y 2a estr.: Gil, C.Inf. p. 31.3a estr.: Alonso Cortés, Castilla, 
n° 4772. 4a estr.: Carrizo, Salta, n° 12 (72). Coluccio, F. Inf., p. 16. Fraile, Cañe. Trad. Madrid, 
p.276. García Matos, Madrid, I, n° 47.E. Gil, La Rioja, n°s 7, 8 y 18. Seguí, Falencia, p. 784. 
Tejero, Avila, p. 314.

1018

TÍN, TÍN, CATALINA

Tin, tin, Catalina, 
tin, tin, Concepción 
que ha nacido el rey 
de la redención.
La estrella más clara 
derrama su luz, 
besando la cara 
del Niño Jesús.

Por entrar en la tuya posada, 
por entrar en el tuyo mesón, 
por gozar de tu amor Catalina, 
por gozar de tu amor Concepción.

Tin, tin, Catalina...
Por el monte ya viene bajando, 

por el monte ya llega al portal, 
una estrella que viene alumbrando, 
¡ay! que a Melchor, Gaspa® y Baltasar.

Tin, tin, Catalina...
Mariquilla le trae pan y huevos,

Manolillo una orza de miel, 
y yo al niño mi manta le llevo, 
¡ay!, pa que se abrigue con ella sus pies.

Tin, tin, Catalina...



718

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Irene del Valle 
Barroso (17 a.) en diciembre de 1994 a Ma del Mar Moreno.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: Ia estr.: n° 758. Estribillo: n° 758.

1019

UNA ESTRELLA RELUCIENTE

Una estrella reluciente 
que va camino a Belén 
y va feliz, sonriente, 
por ver al niño Manuel.

Y le llevan los reyes 
hacia el portal, 
oro, incienso y mirra 
para el niño ofrendar.

Que ha nacido el rey 
nuestro redentor 
un buey y una muía 
y le dan calor.
¡Ay, con qué salero 
que repica y suenan 
los campanilleros 
por la Nochebuena!

Los pastores que supieron 
que el niño quería fiesta, 
presurosos acudieron 
con zambomba y pandereta.

-Venid, vamos todos, 
vamos a adorar 
al rey de los cielos 
que está en el portal.

Que ha nacido el rey...

Versión de Jerez de la Frontera, cantada por Isabel Betanzos 
(46 a.) a Alejandra Ramírez Zarzuela en diciembre de 1994.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 3a estr.: nos 826, 2a; 1005, 3a; 1020a, 4a, 1020c, 2a.
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1020

VENID PASTORES

a
A los balcones del cielo 

se asoma Santa Isabel 
pa llamar a los pastores 
que el niño quiere nacer.

Venid, pastores, 
tocad el pandero 
que la zambomba 
la toca el pastor. 
Todos cantemos 
con alegría 
el nacimiento 
del Niño Dios.

Los pastores no son hombres 
que son ángeles del cielo, 
que en el parto de María 
ellos fueron los primeros.

Venid pastores....
Los pastores se enteraron 

que el Niño estaba en Belén, 
dejaro(n) el ganado solo 
todos dieron a correr.

Venid pastores....
Los pastores se enteraron 

que el Niño quería fiesta, 
hubo pastor que rompiera 
seis o siete panderetas.

Venid pastores....
Todos le llevan al niño, 

yo no tengo que llevarle, 
le llevaré una zambomba 
que se la toque su madre.

Venid pastores.... 
En el portal de Belén 
gitanillos han entrado
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y al niño de Dios chiquito 
los pañales le han robado.

Venid pastores....

Versión de Tarifa, cantada por María Velasco Delgado 
(40 a.) a Margarita Ruiz González en 1985.

PUBLICADA: Ruiz, C.Gb., n° 66, p. 124.

COINCIDENCIAS TEXTUALES: 3a estr.: n°s 1001, 2a. 4a estr.: n“ 826, 2a; 1005, 3a; 1019, 
3a; 1020c, 2a. 6a estr.: n°s717: 766; 998a, 4a; 998b, Ia. Estribillo: n° 1005.

REPERTORIOS MODERNOS: Ia estr.: Benítez, Málaga, pp. 170 y 184. Murciano, Arcos, p. 
113. 2a estr.: Alonso Cortés, Castilla,n° 3633. Benítez, Málaga,^- 174y 184. De Torres, Jaén, 
pp. 483 y 491. Fraile, Cañe. Trad. Madrid, p. 276. Gil, La Rioja, n°. 24. Murciano, Arcos, p. 
92. Rodríguez Marín, CPE. IV, n° 6483. Seguí, Valencia, pp. 646 y 765. 3a estr.: García Matos, 
Madrid, I, n° 46. Gil, La Rioja, n° 15. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6478. Seguí, Valencia, pp. 
TIA, 807, 809, 811 y 842. Torralba. Cuenca, nos 38,474 y 479. 4a estr. Rodríguez Marín, CPE, 
IV, n° 6485. 5a estr.: Benítez, Málaga, p. 174. Rodríguez Marín, CPE, IV, n° 6489.

b
En los balcones del cielo 

se asoma Santa Isabel 
pa decirle a los pastores 
que el niño quiere nacer.

Pastorcito
que en Belén corría 
y un pobre pastor 
pidiendo Mesías, 
preguntando 
dónde está el portal 
que el rey de los cielos 
ha nacido ya.

Los pastores que supieron 
que el Niño estaba en Belén, 
se quitaron los zapatos 
y apretaron a correr.

Pastorcito...

Versión de Barbate, cantada por María Benítez del Pozo 
(62 a.) a Ana Ma Astorga Pérez en diciembre de 1999.
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c
A los balcones del cielo 

se asoma Santa Isabel 
pa decirle a los pastores 
que el niño quería nacer.

A Belén pastores, 
a Belén chiquillos, 
que ha nacido el rey 
de los pastorci!los.

Los pastores se enteraron 
que el niño quería fiesta 
y hubo pastor que rompió 
veinticinco panderetas.

A Belén pastores...

Versión de Ubrique, cantada por Josefa Moreno Jaén (67 a.) 
a Teresa Pérez Carrasco en enero de 1999.

REPERTORIOS MODERNOS: Estribillo: Murciano, Arcos, p. 91.
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ESTRIBILLOS

1
A Belén, pastores, 
a Belén, chiquillos, 
que ha nacido el rey 
de los pastorcillos.

(n°1020c)

2
A la flor del romero, 
romero verde, 
si el romero se seca 
ya no florece, 
ya no florece, 
ya floreció, 
ya la mata de romero, 
ya se secó.

(n° 775)

3
A la guerra, soldados valientes, 
a la guerra con gran devoción, 
a la guerra se van los valientes 

de toa la nación.
¡Ay, sin sal!, 
¡Con sal te quiero!

(n° 805)
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4
A la sombra de un verde naranjo, 
donde mi morena se para a ‘escansar, 
yo le dije: -Morena graciosa, 
ven por mi, ven por mí, ven acá.

(n° 954)

5
A los caracaracoles, 
los caracolitos, 
a los caracaracoles 
te quiero un poquito, 
te quiero un poquito, 
te quiero de veras, 
a los caracaracoles, 
la caracolera.

(n° 955)

6
-Abreme la puerta, 
ciérrame el postigo, 
échame el pañuelo 
que yo vengo herido.
-Pues si viene(s) herido, 
vete al hospital, 
que allí están las monjas 
de la caridad, 
que curan de balde 
y no llevan na.

(n° 834a; 834b)
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7
Adiós, que me voy, 
yo no sé cuándo, 
a servir al rey 
de voluntario.
Soldadito soy 
a caballo, 
soldadito soy 
de voluntario.

(n° 781b; 781c; 781d)

8
Ahí la tienes baílala, baílala, 
no le rompas el mandil, el mandil, 
mira que no tiene otro 
la pobrecita infeliz.

(n° 813a)

9
Al aire sí, 
al aire, no, 
los pajarillos cantan 
en los árboles, 
cantaban y decían: 
lerén, lerén, lerén.

(n° 748)

10
Alegría, alegría, 

que ha parió la Virgen María 
sin dolor, ni pena, 
a las doce de la Nochebuena, 
un infante tierno 
a la dura rigor del invierno 
y los angelitos 
cuando vieron a su Dios chiquito 
metido entre pajas, 
todos bailan al son de sonajas,
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muerte de repente,
por el aire bailaba la gente,
San Juan ‘vangelista,
no hay testigo na más que el de vista, 
todos los que habernos 
y por ello la vida daremos.

(n° 952)

11
¡Alegría, alegría, alegría! 
¡Alegría, alegría y placer! 
Esta noche nace el niño 
en un portal de Belén. 
Esta noche nace el niño 
en un portal de Belén.

(n° 997)

12
Anda resalada, 
resalada, resalero, 
anda resalada 
limpíate con mi pañuelo.

(n° 890)

13
Ande, ande, ande, 
la marimorena, 
ande, ande, ande, 
que es la Nochebuena.

(nos 998a; 998b)

14
Angeles del cielo, 
dadme vuestra voz 
para que yo pueda 
alabar a Dios

(n° 1001)
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15
Arribita y zumba, 
abajito y dale, 
hasta mentira parece, cariño, 
que nuestro querer se acabe.

(n° 922)

16
a

¡Ay, mi amor, 
ay, mi amor, ay, mi amante! 
¡Ay, mi amor, 
qué no puedo olvidarte!
¡Ay, mi amor, 
m atita de romero!
¡Ay, mi amor, 
que olvidarte no puedo! 
Con el Un tocaba el violín, 
con el no tocaba el violón. 
Esta es la tonadita 
del pío, pío, pon.
Vente a mi casa, sí, 
Vente a la mía, no.

(n° 780b)

b
¡Ay, amor, 
ay, amor, ay, amante!
¡Ay, amor, 
qué no puedo olvidarte!
¡Ay, amor, 
matita de romero!
¡Ay, amor, 
que olvidarte no puedo! 
Con el bí se toca el violín, 
con el bo se toca el violón. 
Y esta es la tonadilla
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del bío, bio, bou, 
pon, porropón, pon.

(n° 749)

c
¡Ay, amor, 
ay, amor, ay, amante!
¡Ay, amor, 
qué no puedo olvidarte!
¡Ay, mi amor, 
matita de romero!
¡Ay, amor, 
que olvidarte no puedo! 
Con el pico picaba la hoja, 
de la hoja picaba la flor 
¡Ay, de mi amor, 
cuando lo veré yo!
¡Ay, de mi amor, 
hasta la oración!

(n° 780a)

17
¡Ay, Manolín, 
Monolito querido!
¡Ay, qué boni, 
qué bonito que estás!
¡No, no, no llores, 
no, no, calla, ea, 
deja ya de suspirar!

(n° 765)

18
¡Ay, qué chiquirritín 
que ha nacido entre pajas! 
¡Ay, qué chiquirritín, 
chiquirritín, 
queridí, queridito del alma!

(n° 999)
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19
¡Ay, que llueve, que llueve, que llueve,! 
¡Ay que llueve, que ya está lloviendo! 
Y no viene, no viene, no viene, 
la mocita que yo estoy queriendo.

(n° 902)

20
¡Ayayay, 
mi amor sea agraciao!
¡Ayayay, 
mi amor es el cordero!
¡Ayayay, 
cantaremos la gloria!
¡Ayayay, 
pastorcillos del cielo!

(n° 1003)

21
Belén,
campanas de Belén, 
que los ángeles cantan 
y yo canto también.

(n° 1004)

22
a

Caminito
de Belén corría 
un pobre pastor 
buscando al Mesías; 
preguntando:
-¿Dónde está el portal? 
por ver si ha nacido 
el rey celestial 
que nos trae 
la misericordia
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para abrir la puerta 
de la Eterna Gloria.

(n° 1014)

b
Pastorcito 
que en Belén corría 
y un pobre pastor 
pidiendo Mesías;
preguntando:
-¿Dónde está el portal? 
que el rey de los cielos 
ha nacido ya.

(n° 1020b)

23
Cantaba José, 
María lavaba 
tendiendo los trapos 
pa que se secaran, 
el niño dormía, 
José le cantaba.

(n° 937)

24
Cantaba la pájara pinta 
y en la sombra de un verde limón, 
con el pico le daba a la hoja, 
con la hoja le daba a la flor 
¡Madre, ¿cuándo vendrá mi amor! 
¡Madre, cuando lo veré yo!
¡Qué hermosa y qué!
¡Qué bien y que va!
¡ Y cómo te compones, ay, ay, 
cuando al baile vas!.

(n° 780c)
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25
Cantando, navegando, 
con mi amante navegaré, 
y olé.

(n° 794)

26
Catapún, catapún, 
me lo tienes que dar, 
lo que cogen los perros 
cuando van a cazar.

(n° 750)

27
Chara, changó, 
chara, changó, 
mira, mamá, 
mira, mamá, 
chara, changó,

(n° 924)

28
Chica, morena, 
cuartá, 
repicó y andá.

(n° 777)

29
Chivirivirí 
la, laurel, 
chivirivirí 
la, laurel, 
de Rosaura en Bilbao 
y en Vizcaya también 
y unas saben bordar 
y otras saben coser, 
con el fandango
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chivirivirí 
bailan con garbo 
la, laurel.

(n° 990)

30
-Coge el cangrejo, 
que se te va.
-Cógelo tú. 
que en la cueva está.

(n° 861a; 861b)

31
a

Con el leru, leru, leru, 
con el leru, leru, la. 
¡Ajai! ¡Como te quiero 
y que mal pago que me das! 
Más vale en la boca un beso 
que en la calle tropezar, 
que en la calle tropezar 
con la joroba de un viejo. 
Con el leru, leru, leru, 
con el leru, leru, la.
¡Ajai! ¡Como te quiero 
y que mal pago que me das!

(n° 802)

b
Con el treilo, treilo, treilo, 
con el treilo, treilo, tra. 
¡Ay, ay, ay, cuánto te quiero 
pero que pena me da; 
más vale en tu cara un beso 
que en la calle tropezar.

(n° 789)
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32 

a
Con el nacimiento 
del Niño de Dios 
se alegran las almas 
de gozo y de amor.

(n° 815)

b
Con el nacimiento 
del Niño Dios, 
se alegran las penas 
de gozo y de amor.

(n° 1015)

33
Con el tango, 
tarango y tango, 
que con el tango, 
tarango, tarangoité.

(n° 910b)

34
Con el tilín, tilín, 
con el tilín, tilán, 
¡ay, tilín, tilín, 
ay, tilín, tilán!

(n° 898)

35
Corre que te pillo, 
corre que te agarro, 
mira que te lleno 
la cara de barro.

(n° 987)
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36
Correr, pastorcillos, 
alegres cantad 
que en Belén el Niño 
ha nacido ya.
Tocad la zambomba, 
tambor y al tocar 
que en Belén el Niño 
ha nacido ya.

(n° 818)

37
Da, da, da, 
da, da, da, 
da, da, dale a Rosario 
dale a Rosario

(n° 862)

38
Dale a la vara, 
dale bien, 
porque las verdes 
son las más caras 
y las negras para ti, 
tipití,, tipití,, 
que yo muero por ti.

(n° 933)

39
Date la vuelta, niña, 
date la vuelta, 
que quiero verte el forro 
de la chaqueta.

(n° 751)
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40
Del aire, 
niña, del aire.

(n° 783b)

41
Del terbor,, 
teretereterbor, 
caracaracaracol.

(n° 891)

42
-Detente y no caigas.
-Mira, niña, que la mar pasar 
tan sólo por verte
—Mis amores me traen rendida 
por un granadero.
—Mira, niña, que soy artillero 
de casa real-,
Y ala niña la van a embarcar 
en un bergantín.
—Mira, niña, que vas a morir.
-Que muera o no muera, 
y muriendo se acabó la guerra—,

(n° 819a)

43
Divierte, niña, 
divierte, encanto, 
qué dolor, qué pena, 
qué dolor de llanto. 
Y yo contigo 
lo bailaré, lo bailaré.

(n° 957)
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44
Duérmete y calla, 
duérmete y calla 
y no le des a tu abuelo 
tanta batalla.

(n° 752)

45
El infante que nació 
era bendito y sagrado, 
los pañales eran cortos 
y el portal desabrigado. 
Los aguinalditos 
te pido por Dios, 
con media copita, 
me conformo yo.

(n° 820c)

46
Engancha, morena, 
enganchó, 
repicó y andá, 
que las enganchaditas 
tú la has de bailar.
Tú, mi prima, 
yo, tu primo; 
tú con otra, 
yo contigo, 
como te quiero tanto, 
moreno mío, 
como te quiero tanto, 
vuelvo a lo mismo.

(n° 876)
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41
Esta es la tonadilla, ja, 
esta es la tonaílla, je, 
la repropia que yo canto, 
la repropia que yo sé.

(n° 867)

48 
a 

¡Gloria, 
al recién nacido, 
gloria!
Pero mira, mira, 
mira cómo suenan 
los cascabelitos 
de la Nochebuena. 
¡Ay, mi morena!

(n° 1008)

b
¡A la gloria, 
por tu bendita gloria, 
victoria!
¡Gloria al recién nacido, 
gloria!

(n° 1009)

49
a

Güi, güi, güi 
rengue, rengue, rengue 
litón, litón, litón

(n° 785a; 785b)
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b
Gin, gin, gin, 
triqui, triquei, trin, 
lirón, lirón, lirón, lirón

(n° 809b)

50
Inés, Inés 
Inesita, Inés.

(n° 929)

51
Kikiriki, 
ahora lo verás 
y ahora sí, 
tú caerás, 
señor Joaquín.

(n° 967)

52
a

La bata, porque sí, 
la bata, porque no, 
que no, que no, 
la bata me la pongo 
porque quiero yo y es mi gusto 
y en poniéndome la bata 
ya verás como te gusto.

(n° 913)

b
La bata, porque sí, 
que sí, que sí, 
la bata, porque no, 
que no, que no.
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la bata me la pongo 
porque quiero y tengo ganas 
que se la compré a un ditero, 
se la pago por semanas.

(n° 874)

53
La calle que yo rondé, 
rondalé, 
si otro la quiere rondar, 
róndala, 
porque yo tengo de amores, 
señores, 
la más, la más, la más 
y la más.

(n° 823a; 823b)

54
La Macarena, 
buena capa, 
buen sombrero, 
buena moña 
pa un torero.

(n° 900)

55
La molinera 
le da con aire 
a la piedra que muela.

(n° 807d)

56
La rama del laurel, 
mi bien.

(n° 783a)
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51
a

La Tarara, sí, 
la Tarara, no, 
la Tarara, niña 
de mi corazón.

(n° 793a, 793e,793f 2a Estr.)

b
La Tarara, si, 
la Tarara, no, 
la Tarara mía, 
de mi corazón..

(n° 793b)

c
La Tarara, sí, 
la Tarara, no, 
Tararita mía, 
de mi corazón.

(n° 793c)

d
La Tarara, sí, 
la Tarara, no, 
la Tarara, niña, 
que te he visto yo.

(n° 793f, Ia)

e
La Tarara, sí, 
la Tarara, no, 
la Tarara, niña, 
de mi corazón. 
Dale vuelta al coro 
con mucho decoro, 
que la chimenea
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sola se menea, 
que se está cayendo, 
que se va a caer, 
que esta noche nace 
el niño Manué, 
que esta noche nace 
el que dice: eh, eh, eh, eh.

(n° 793d)

58
La Virgen lavaba, 
San José tendía 
y el Niño lloraba 
del frío que hacía.

(n° 1010)

59
La Virgen María 
su pelo tendió, 
hizo una cadena 
que al cielo llegó.

(n° 1006)

60
Laralá, laralará, 
laraila, laralalá, 
laralá, laralalaila, 
laralalaila, laralalá.

(n° 938)

61
Laralara, laralara, 
¡Ay, Manuela! 
¡Ay, Manuela!

(n° 958)
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62
a

Leré, leré, 
leré, leré, 
leré, leré, leré, leré.

(n° 804b)

b
Lerén, lerén 
lerén 
lerén, lerén 
lerén

(n° 992)

c
Lerén, lerén, 
lerén, 
lerén, 
lerén, lerén, 
lerén, lerén.

(n° 804a)

63
Lerén, lerén.
Con sus soldados, lerén, 
sus oficiales, lerén, 
con su espíritu firme, lerén, 
sus oficiales, lerén.

(n° 792b)

64
Levanta la hoja 
y coge la flor.
María se llama 
la madre de Dios.
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Y aquí te traigo, 
en el delantal, 
un conejo vivo 
y a medio pelar.

(n° 1000)

65
Lo digo porque lo digo, 
lo digo porque lo sé;
Si alguno me está escuchando, 
también lo digo por él.

(n° 972)

66
Los ángeles son de barro, 
la Virgen y San José; 
de barro las ovejitas, 
la muía y el buey. 
Y de madera tallá
Melchor, Gaspar y Baltasar.
Pero el Niño que está en el portal 
ese sí que es de vera, 
ese sí que es de verdad, 
y ese sí, ese sí que es de vera, 
ese sí que es de vera, 
y ese sí que es de verdad

(n° 825)

67
Los ángeles suben, 
los ángeles bajan, 
los ángeles suben 
al trono celestial.

(n° 761; 819b)

La canción añade, además, después de las coplas pares, otros estribillos que van cambiando según la 
rima: Ia estr: "¡Mire usted qué gracia! / ¡mire usted, mire usted, mire usted! ”, 2a estr: "¡Mire usted 
qué gracia! / ¡mírala, mírala, mírala!". 3a estr: "¡Mire usted qué gracia! / ¡míralo, míralo, míralo!". 
4a estr: "¡Mire usted qué gracia! / ¡mira sí, mira sí, mira sí! ”.
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68
Los angelitos del cielo 
cantándole van, 
ya bajan los pastores 
con panderetas.

(n° 945)

69
Los labradores 
por la mañana 
el primer saco 
es por su dama. 
Es por su dama, 
ramo de flores 
a mi me gustan, olé, 
los labradores.

(n° 915)

70
Madroños al Niño 
no le demos más, 
que con los madroños 
se va a emborrachar.

(n° 1013)

71
Madroños le daba, 
madroños cogía, 
de los madroñales 
de Santa María.

(n° 774)

72
Mal palo que se de, 
¡qué serenita 
cae la nieve!, 
¿qué serenita 
me la entretiene?

(n° 791)
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73
Marineritos, 
bogad, bogad, 
y gozaremos 
de libertad. 
Marineritos, 
vaya por Dios, 
que se va a pique, 
que se va a pique 
la embarcación, 
la embarcación.

(n° 983)

74
Mi cielo, 
¿dónde estará 
mi querido dueño? 
¿y adonde, adonde? 
¿dónde lo busco, 
que no responde?

(n° 986)

75
Mi niña bonita, ¡ea!, 
malita en la cama 
y el rey que la viene a ver, 
de su corazón 
la reina de España muere 
de pena y dolor, 
de pena y dolor.

(n° 782)

76
Mira, ¡ay qué dolor!, 
mira, ¡ay qué dolor! 
que en la torre 
de la Babilonia 
como una granada
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todita se abrió.
Mira, ¡ay qué dolor!, 
mira, ¡ay qué dolor!

(n° 816)

77
Mira, mira, Marusiña 
mira, mira como vengo

(n° 919)

78
Miralá rosita, 
mírala bien, 
la ventana chiquita, 
rosita de la mar, 
de la mar rosita.

(n° 753)

79 
a

Mire usted, madre, 
mi carbonero 
no tiene cuenta 
con el dinero.
¡Carbón, carbón 
de encina, carbón!
¡Carbonero, no quiero yo!, 

(n° 795a)

b
Mire usted, madre, 
mi carbonero 
no tiene cuenta 
con el dinero.
¡Carbón, carbón 
de picar, carbón!
¡Carbonero!

(n° 795b)
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80
Molinera, molinera, 
qué descolorida estás; 
desde que se fue tu novio, 
no has dejado de llorar, 
no has dejado de llorar 
ni tampoco de sufrir, 
molinera, molinera, 
de pena vas a morir. 
¡Qué si, que no, que ay!

(n° 979)

81
Molo, molondrón, 
molondrón, molondrero.

(n° 855)

82
Morena salada

(n° 966a; 966b; 966c)

83
Niño chiquetito, 
cara de clavel 
que por este tiempo 
quisiste nacer.
Niño chiquetito, 
qué bonito es, 
su madre María, 
su padre José.

(n° 947)

84
Olé, olé, olé y olé, 
en el portal de Belén 
olé, olé, olé y olé, 
nació el Niño Manuel.

(n° 949)
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85
Olé, salero

(n° 865a)

86
Palomita blanca y bella, 
palomita blanca y bella 
del jardín de la ilusión, 
dame la manita, iremos, 
dame la manita, iremos, 
iremos al nacimiento de Dios.

(n°981)

87
Para bailar me quito la capa, 
para bailar la capa quitó, 
yo no puedo bailar con la capa, 
yo con la capa no puedo bailar.

(n° 968)

88
Para bailar contigo, 
Carmela, Carmela, 
los zapatitos blancos, 
las medias de seda.
Las medias de seda, 
las medias caladas, 
para bailar contigo, 
niña resalada.

(n° 982)

89
Parece que el niño 
se quiere dormir 
y es que sus ojitos 
no los puede abrir.

(n° 934)
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90
Parrampin, parrampán, parrampía, 
parrampin, parrampán, parrampán, 
parrampin con José y María 
hay un niño en el portal.

(n° 827)

91
Pastorcillos, 
del monte venir, 
pastorcillos, 
del monte bajar 
y veréis al mencillo 
sí, sí, lo veréis, 
lo veréis, lo verán.

(n° 829)

92
Pastores, venid, 
pastores, llegad,, 
a adorar al niño 
que ha nacido ya.

(n° 768; 771; 1017a; 1017b)

93
Peces coge el niño, 
peces cogerá 
y el que no lo coja 
dichoso será.

(n° 763)

94
Pepe del alma, vámonos 
a la verbena donde no, 
donde no tiran cañoneros, 
coge la manta y vámonos.

(n° 803)
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95
Pero mira cómo beben 
los peces en el río, 
pero mira cómo beben 
por ver a Dios nació. 
Beben y beben 
y vuelven a beber, 
los peces en el río 
por ver a Dios nacer.

(n° 942)

96
a

Picaros gitanos, 
caras de panderos, 
que al niño de Dios 
le han dejado en cueros.

(n° 766)

b
Con el pelo tendido 
y la mantilla terciada, 
picara gitana, 
cara de pandero, 
que al Niño de Dios 
lo has dejado en cueros.

(n° 1016, Ia)

97 
a

¡Pobrecita Virgen, 
va pisando nieve, 
pudiendo pisar 
rosas y claveles!

(n° 1007)
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b
¡Qué dolor de Virgen, 
va pisando nieve, 
podiendo pisar 
rosas y claveles!

(n° 772)

98
a

¡Pobrecitas madres 
cuánto llorarán 
al ver que sus hijos 
a la guerra van!

(n° 965a)

b
¡Pobrecitas madres 
cuánto sufrirán 
por ver a su hijo 
que no volverá!

(n° 965b)

99
Pomrorompompom, 
parará, parará, 
molinero, molinera 
que soy soldao 
del bolín, del bolán, 
del turuntuntún 
del tarantantán 
a la rueda 
del bolín, del bolán.

(n° 963)
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100
Por el camino 
de Egipto a Belén 
se acerca María 
y San José 
y el Niño envuelto 
en pañalés.
Huyendo del rey Herodes 
van los tres;
hiriéndose en los zarzales 
de Belén.

(n° 996)

101
-Pues dame la ropa,
-Pues no te la doy, 
-Si no me la das, 
mira que me voy.

(n° 754)

102
Que anda, que ya no te quiero, 
que porque no me da la gana, 
porque me han dicho que tienes 
amores con otra dama.
Que anda, que ya no te quiero, 
que porque no me da la gana,

(n° 870b)

103
¡Qué canten con alegría 
los cánticos de mi tierra!
¡Qué viva el niño de Dios 
que nació en la Nochebuena.

(n° 821)



755

104
Que el dómini, dómini, 
¿dónde va?
que ya, ya, ya.

(n° 792a)

105
Que ha nacido el rey 
nuestro redentor 
un buey y una muía 
y le dan calor.
¡Ay, con qué salero 
que repica y suenan 
los campanilleros 
por la Nochebuena!

(n° 1019)

106
-¿Qué hay departicularillo?, 
¿qué hay de particular?
-Mi novio me quiere mucho, 
yo le quiero mucho más

(n° 984)

107
Que le den 
con el cascabelito. 
que le den 
con el cascabel, 
cascabel, cascabel.

(n° 799)

108
Que ni soy de Villa Bilbado, 
que ni soy de Valladolid, 
que soy natural de Burgos 
y allí tengo que morir.

(n° 980)
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109
a

Que se la lleva el río, 
que se la lleva el agua, 
la cañita y el corcho 
con que pescaba.
¡Caña con corcho, 
corcho con caña, 
tú eres la reina 
de toda España!

(n° 801c)

b
Que se la lleva el rio, 
que se la lleva el agua, 
que la cañita y el corcho 
con que pescaba.
¡Corcho con corcho, 
caña con caña, 
de mi entrañas!
Niña, ven conmigo, 
ven que soy cabrero 
y en la cumbre del monte 
quererte quiero.
Roja la fresa, 
verde la menta, 
y en tu boquita 
sal y pimienta.

(n° 917)

110
¡Qué toma, qué dale, 
azúcar y canela, 
que no hay quien le de 
con el mal a Micaela!

(n° 798)



757

111
Que vengo 
de regarle el romero 
a la aurora 
a la Virgen María 
nuestra señora, 
que vengo.

(n° 939a; 939b)

112
Que vengo de moler 
que vengo de moler 
que vengo de moler, 
moler, moler, 
moler, moler.

(n° 811)

113
Que vengo del moro, 
que del moro vengo, 
de ver los moritos, 
de ver los urseños; 
que paso el arroyo 
del agua serena.
¡Adiós, qué me muero 
por ve(r) a mi morena!

(n° 965c)

114
¡Qué viva la Virgen pura, 
reina del cielo, 
madre de Dios, 
y dentro de nuestras almas 
viva constante 
su tierno amor!

(n° 1002)
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115
Quítate, niña, 
de ese balcón. 
Porque si no te quitas, 
ramo de flores, 
doy parte a la justicia 
que te aprisione 
con las cadenas 
de mis amores.

(n° 985)

116
Redondel, virulilla, 
flor del virulé, 
olé, olé.

(n° 801b)

117
Remonona mía 
¡Ay, qué risa me da 
ja, ja, ja!
¡Ay, que se me ha quitao, 
ay que me vuelve a entrar, 
ja, ja, ja!

(n° 895)

118
Repara y verás 
la cara morena 
que tiene la niña 
que a mí me camela; 
esos ojos negros 
me tiene a mí 
malito en la cama 
sin poder dormir, 
sin poder dormir, 
sin poder vivir, 
esos ojos negros 
me matan a mí.

(n° 901)
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119
Rin, rin, 
yo me remendaba, 
yo me remendé, 
yo me hice un remiendo, 
yo me lo quité.

(n° 941)

120
Rondín, rondando, 
navegué, navegando.

(n° 976)

121
a

Sal mirandillo y arandillo, 
sal mirandillo y arandá, 
cabo de guardia 
alerta está

(n° 950a)

b
Sal merandillo y arandillo, 
sal merandillo al andar, 
cabo de guardia 
vuelto atrás.

(n° 950b)

122
Sal, salero, 
sal, mi vida, 
sal, mi cielo, 
sal de amores, 
cuerpo bueno.

(n° 840b)
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123
San José lo cierne, 
la Virgen lo amasa, 
y el niño de Dios 
lo vende en la plaza.

(n° 769)

124
a

-¡Señor ermitaño, si va, 
si va usted a la ermita 
verá la pilita del a, 
del agua bendita, 
y si se encontrare con el, 
con el ermitaño, me lo, 
me lo, me lo..!.
-¡Me lo, me lo traigo!

(n°960a)

b
-¡Señor salesiano, si va, 
si va usted a la ermita 
verá la pilita del a, 
del agua bendita, 
y si se encontrare con el, 
con el ermitaño, me lo, 
me lo, me lo...
¡Me lo, me lo traigo!

(n° 960b)

c
-¡Señor Feliciano, si vas, 
si vas a la ermita 
del agua bendita, y si 
y si te encontraras 
con el, ermitaño, me lo 
me lo, me lo, me lo...
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-¡Me lo, me lo traigo! 
-Buenos días, buenos días, 
pase usted de largo

(n° 960c)

125
Si a los títeres tocan, 
yo te pago la entrá, 
si tu madre se entera 
¿qué dirá, qué dirá? 
¿qué dirá, qué dirá?, 
¿qué tendrá que decir? 
que te quiero y te adoro, 
que me muero por ti.

(n° 852)

126
Sí, sí, 
por el bien que te adoro, 
que ya, ya, 
sacalé, 
socalé la capilla al toro, 
y sacalé 
y dile torillo: Uf, uf, 
llamalé, 
llamalé con el capotillo, 
llamalé.

(n° 845)

127
Si te toca te joes 
que te tienes que ir 
que no tu madre no tiene 
para librarte a ti.

(n° 975, Io)
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128 
a 

Sube la molinera, 
súbela, sube 
la perita en el árbol 
que se madure: 
Sí, que la subiré 
y no la bajaré 
encima una rosa 
Morenita es mi dama, 
pero es graciosa. 
Morenita es mi dama, 
asín la quiero; 
porque lo morenito 
tiene salero.
Arredó, 
trencilla y cordón, 
cordón de Valencia, 
¿dónde vas, amor mío, 
sin mi licencia?

(n° 807a)

b
Súbela molinera, 
súbela, sube 
la perita en el árbol 
que se madure: 
—Sí, que la subiré 
pero no la bajaré 
por encima de la rosa 
Morenita es mi dama, 
pero graciosa.

(n° 807b)
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c
Súbela, 
súbela, marinero, 
súbela, sube 
la perita en el árbol 
que se madure 
y después de madura, 
vuelve por ella, 
que la traigo metida 
en la faltriquera.
Súbela

(n° 801a; 809a)

d
Pero sí la subiré 
pero no la bajaré 
por encima de las rosas. 
Morenita es mi dama, 
yo así la quiero; 
porque los morenitos 
tienen salero.
Súbela, sube 
la perita en el árbol 
que se madure:

(nOs 747,807c)

129
Tarantán, 
cuando daba la una, 
por ver al niño en la cuna 
y a! niño recién nació 
que nació en la Nochebuena 
en Belén en un portal, 
chin tarantán, 
cuando daba la una, 
que chin tarantán, 
cuando daban las dos, 
chin tarantán,
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cuando daban las tres 
la Virgen María 
y el niño Manuel.

(n° 826)

130 
a 

Tendé la barca, tendedla, 
tendedla sobre la arena 
y los valencianitos 
venid por ella. 
Que se la lleva el río, 
que se la lleva, 
la barca se ha negao, 
el barquerito con ella. 
Tírame los cordeles 
María Manuela, 
tírame los cordeles, 
que son de seda.

(n° 755a)

b
Tended la barca, tendedla, 
tendedla sobre la arena, 
y los marineritos 
venid por ella, 
que se la lleva el agua, 
que se la lleva.
La barca ya se ha anegado 
y el barquerito con ella. 
Tirad de los cordeles, 
madame bella, 
tirad de los cordeles 
que son de seda.

(n° 755b)



765

131
a

Tengo que pasar el puerto, 
el puerto de verde rama, 
tengo que pisar la nieve, 
por querer a esta serrana 
y después de haber pasado, 
haber pisado la nieve, 
ya no me quieres, serrana, 
serrana, ya no me quieres

(n° 831a)

b
Tengo que subir, subir 
al filo de aquella rama 
para recoger la sal, 
que mi moreno derrama, 
y después de haber subido 
y haber pisado la nieve, 
ya no me quieres, chiquillo, 
chiquillo, ya no me quieres.

(n° 167; 786b)

c
Vengo de subir al puerto,, 
al puerto de verde rama, 
vengo de pisar la nieve, 
por querer a una serrana 
y después de haber subido 
y haber pisado la nieve, 
ya no me quieres, serrana, 
serrana, ya no me quieres.

(n° 831b)
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d
Vengo de subir, subir, 
al puerto de Guadarrama 
para recoger la sal, 
que mi moreno derrama, 
y después de haber subido 
y haber pisado la nieve, 
ya no me quieres, chiquillo, 
chiquillo, ya no me quieres.

(n° 786a)

132 
a

Venid pastorcillos, 
venid a adorar 
al rey de los cielos 
que ha nacido ya, 
sí, sí, 
que ha nacido ya.

(n° 935)

b
Venid, pastorcillos, 
venid a adorar, 
que el rey de los cielos 
ha nacido ya.

(n° 1016, 2o)

c
Venid, pastorcitos, 
venirse a adorar 
al rey de los cielos 
que ha nacido ya.

(n° 885)
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133
Tengo una morena 
con los ojos negros 
que la quiero más 
que a mi corazón, 
y tengo una rubia 
que es mu saboría, 
a esa no la quiero, 
¡ay, no, no!

Porque la morena 
tiene mucha gracia 
que me dice:
—Ju, malagueño. 
Quítate del sol 
que te pones moreno.

(n° 828)

134
a

Tin, tin, Catalina, 
tin, tín, Concepción, 
que ha nacido el rey 
de la redención.
La estrella más clara 
derrama su luz, 
besando la cara 
del Niño Jesús.

(n° 1018)

b
Tín, tín, Catalina, 
tín, tín, Concepción, 
que a la puerta llama 
un viejo cagón.

(n° 758)
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135 
a 

Tin, tin, tin, tin, tin. 
Tin, tin, tin, tin, tin, 
moliné, moliné, 
cordón, cordón, 
fardón, fardón. 
¡Ay moliné!. 
Turrón, tutún, 
tarrán tantan 
A la rueda 
del molino de moler. 
¡Ay, fortuné!

(n° 756b)

b
Tin, tiririn, tin, tin, 
bordón, bordón, 
moliné, moliné. 
¡Ay, fortuné!
Que tiburin, que tiburón, 
tururún, tun, tun, 
tararán, tan, tan.
A la rueda 
del molino, moliner 
¡Ay, fortuné!

(n° 756a)

c
Tintirirín, batín, 
moliné, moliné, 
fordún, fordún, 
cordún, cordún, 
que te bolín, 
que te bolán, 
tururuntuntún, 
tararantantán, 

a la rueda del boli,
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del bolá, 
¡ay, fortuné! 
¡ay, fortuné!

(n° 779)

d
Chintararatachín, 
de la rueda 
del bolín del bolán, 
del turuntuntún, 
del tarantantán, 
de la rueda 
del bolín del bolán, 
del turún, del tarán, 
por verte morena la cará.

(n° 961)

e
Tin, tiridititin, 
moliné, moliné, 
de la vera va, 
del currititin, 
del currititán, 
de la vera, vera bin, 
de la vera, vera ban.

(n° 776)

f
De la rueda del molín, 
del tarantantán, 
del tarantantín, 
sólo por ver tu cara, 
morena tan salá.

(n° 988)
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136
Tira y mola, 

mola, mola y tira. 
Chilindrón, 
chilindrón, 
chilindraina.

(n° 989)

137 
a 

Toca el pandero, 
con alegría, 
que la zambomba 
la toca el pastor. 
Todos cantemos 
con alegría 
y el nacimiento 
del Niño Dios.

(n° 1005)

b
Venid, pastores, 
toca(d) el pandero 
que la zambomba 
la toca el pastor, 
la toca el pastor, 
con alegría 
el nacimiento 
del Niño Dios.

(n° 1020a)

138
Toca, toca la zambomba 
menea el acordeón, 
porque dice que ha nació 
Monolito, redentor.

(n° 767)
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139
Toque el bombo, 
los platillos, 
los hierrecillos, 
la clarineta, 
toque bien la pandereta, 
cante el loro, 
cante el gallo, 
Señor, ¡ay, qué regalo y olé!

(n° 908)

140
a

Toque, toque 
la sonaja, bella, 
toque, toque, 
la flauta y el pito, 
al son 
con el sonetillo 
de mi panderi, panderi, 
panderito

(n° 844a)

b
Toque, la flauta y el pito, 
toque la sonaja y venga 
cada cual su vuelta.
Y adoremos al Niño chiquito 
y al son, sonetillo 
de mi panderi, panderi, 
panderillo.

(n° 844b)

141
Tú eres mañanita, 
tú eres mañaná 
tú eres mañanita,
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la hora de San Juan.
Que van cantando, 
que van hadando, 
que van por ahí,¡uy! 
que no lleva calzones, 
que no lleva botones, 
que no lleva pernd, 
que no lleva camisa 
para salir.

(n° 784)

142
Turuntuntún, 
cebolla, pan y atún, 
fuego, fuego, 
fuego y más fuego.

(n° 757)

143
Un pastor le dice a otro: 
- Vámonos junto a! portal, 
los pastores no(s) están esperando 
para la zambomba 
de la madrugá.
-La muidla se me ha puesto mala, 
se me ha puesto mala 
y no puedo llegar.

(n° 822)

144
Una teja te quito, 
otra te pongo, 
para que sepan, niña, 
que tienes novio.

(n° 759; 975,2°)
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145
Una y una, dos, 
dos y una, tres, 
toma la palanca, 
y toma la palanca 
y toma la palanca bien.

(n° 993)

146 
a

Vamos, pastores, vamos, 
vamos hacia Belén 
a ver aquel niño, 
la gloria de Belén.

(n° 770)

b
Vamos, pastores, vamos, 
vamos para Belén 
a adorar a aquel Niño, 
la gloria y el edén, 
sí, sí, 
la gloria y el edén.

(n° 934)

147
Venid, gitanos, 
venid cantando 
y traerle ropita al niño 
que tiene frío, 
‘ta tiritando.

(n° 762)

148
¡ Vida mía!

(n° 978)
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149
a

Y a los quintos, madre, 
se lo llevan ya 
al campo del moro 
para pelear.

(n° 778)

b
Y a los soldaitos 
se los llevan ya 
al campo del moro 
para pelear.
¡Pobrecitas madres, 
qué pena me dan!

(n° 814a)

c
Que a los soldaitos 
se los llevan ya 
y al campo del moro 
para pelear.
La plaza de Cádiz 
la van a adornar 
con cintas de seda 
y tiras bordás.

(n° 814b)

150
a

Y ábrela, ciérrala, moreno, 
la ventana, 
pero, perorilles 
del alma.

(n° 808a)
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b
Y ábrela, morena, 
la ventana, 
ciérrala, morenita 
del alma.

(n°808b; 808c)

151
Y al arbolé, 
al arbolé seco 
y al verde laurel. 
Ni soy zapatero 
ni soy naranjel 
que soy molinero 
de la harinalé.
Dale con el dale, dale, 
dale con el pie.
Adiós, que me voy, 
adiós que me iré, 
adiós, que me voy 
para no volver.

(n° 787)

152 
a

Y al pepinillo, 
y al pepinero, 
y al pajarillo 
del mes de enero.
Y aquí es de noche 
y allí es de día, 
y aquí te aguardo, 
paloma mía.

(n°788)
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b
Y al pepinito, 
y al pepinero, 
y al pajarilla 
del mes de enero. 
Y aquí es de noche 
y allí es de día, 
y aquí te aguardo, 
paloma mía.

(n°995)

c
Al pepinillo, 
al pepinero, 
al zagalillo 
del mes de enero. 
Aquí de noche, 
aquí de día, 
aquí te aguardo, 
paloma mía, 
hasta que llegue 
la luz del día.

(n° 812b)

d
Al pinpinillo, 
al pinpinero, 
al pajarilla 
del mes de enero.

(n° 812a; 812c)

153
/ Y ay qué tumillito 
y ay qué tumillá!, 
¡ay que hermoso niño 
que está en el portal!

(n° 764; 773)
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154
y el niño recién nacido 
que nació en la Nochebuena 
y en Belén y en un portal. 
Que si tarantán, 
cuando buscan al niño.
Que si tarantán, 
cuando al niño buscar. 
Y hasta la sala 
que no se quemaba, 
la Virgen María 
de hermosa que estaba.

(n° 843)

155
Y era de nogal 
era de nogal la barca, 
por eso nave... 
por eso navega tanto 
por el mar.
Señor Juan, 
señor San Juan.

(n° 974)

156
¡ Y olé!

(n° 956)

157
a

¡ Y olé, y ay olé, y ay olé! 
que a mi morena 
me la encontré 
que iba camino 
de San Andrés, 
iba llorando, 
le pregunté:
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-¿Por qué lloraste? 
-¿Por qué lloré? 
porque mi amante 
se va a casar 
con una rubia 
de la, de lá, 
de la, de la 
que ha nacido ya, 
que taritatí, 
que taritatá.

(n° 820a)

b
Y a mi morena 
me la encontré, 
iiba camino 
de San Andrés, 
iba llorando 
y le pregunté, 
por qué lloraba. 
-¿Por que lloré? 
Porque mi amante 
se va a casar 
con una rubia 
de la veló.

(n° 820b)

158
Yo no quiero flores, 
yo no quiero nada, 
casaíta sí, eso sí, 
pero monja no, eso no, 
mala fue mi mare 
que no me casó 
con aquel gitano 
que quería yo.

(n° 790)
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159
Yo no soy marinero, 
yo no, 
yo no soy cardenal 
del amor.
Yo no soy marinero, 
que si lo fuera, 
yo cogiera los remos 
y a mi morena.

(n° 760)

160
¡Zambomba, zambomba, 
carrizo, carrizo, 
la gente de Bornos 
no comen chorizo 
y si lo comieran 
fuera de borrico!

(n° 824)
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Anoche estuve en la cancha 612
Anoche estuve en tu puerta 199

Anoche me eché una novia 407
Anoche me mordió un perro 408
Anoche me salió un novio 511
Anoche te vi un piojo 455
Antonia, Polonia, Elvira 732
Antonio, divino Antonio 82; 222
Apretá bien los cordeles 630
Aquel pajarillo verde 200
Aquel que por mí suspira 240
Aquel que tiene dinero 374
Aquí está una piedra llana 512
Aquí me pongo a cantar 840a; 840b
Aquí nos presentamos / veinticinco en 

cuadrilla 817
Aquí te estoy mirando 513
Aquí, a mi amigo Manolo 409
Arbolito de la ribera 201
Amerito mi amante 801a
-Arrímate tú a mi cuerpo 885
-Arrímate, bailaor 548
-Arroyo claro 860a
Asómate a la ventana / y echa medio cuerpo 

fuera 410
Asómate a la ventana, / cara de sardina frita 

514
Aunque el río lleve palma 124
Aunque estuviera cantando 592
Aunque tu madre te meta 989
Aunque tu padre no quiera 456
¡Ay!, a la guitarra que suene 583
¡Ay!, con ésta y no canto más 622a
¡Ay!, del pellejo de una pulga 411
¡Ay!, el gazpacho de Alcalá 613
¡Ay!, el río Guadalquivir 183
¡Ay!, esta mañana se ha ido 223
¡Ay!, hablarte y que no me hablaras 241
¡Ay!, la foto de mi madre 657
¡Ay!, me entró sueño y me dormí 459b
¡ Ay!, me parecen tus pestañas 61 b
¡Ay!, qué olor me ha venido 860b
¡Ay!, tres cosas al mismo tiempo 614
¡Ay!, veinticinco en cuadrilla 712b
¡ Ay!, zapatéate, serrana, 581b
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Ayúdame, compañero 549

B
Bailadorcito pulido, / amárrate la(s) alpar

gates 550
Bailadorcito pulido, / báilala bien, que es 

mi hermana 551
Bailadorcito pulido, / menea bien esas 

patas 554
Bailadorcito pulido, / báilala bien que me 

duele 552
Bailadorcito pulido, / báilala decentemente 

553
Bejarana, no me llores 675
¡Bendita sea esa voz! 593
¡Benditos los nueve meses! 125
Bien baila la bailaora 555
Buena es la buena memoria 859c
Buena lengua es la del puerco 859d

C
Cada vez que veo cabras 682
-Cada vez que viene(s) a verme 865b
Calabaza, calabaza 335
Calcenticitos de Holanda 829
Calle de San Francisco 892
Camila, eres la flor de la tila 457
Caminaba mi niña a la una 847a
Caminaba mi niño a la una 847c
Campana, salero, garza 733
Campanillera 959.1
Canta una copla y asopla 594
Cantando van los pastores 818
Cantaor que tanto cantas 595
Cantar bien o cantar mal 596
Cantarle que no es viuda 597
Capullito, capullito 126
Caracoles, caracoles 36
Cartagena de Levante 640
Catalina María Márquez 242
Chamizo para la carne 839
Chiquilla, tú te mereces 38
Cinco coplas en abrevio 893

Cinco delantales tengo 
Cinco, una chica 734 
Cincuenta caramelitos

631; 960b, 960c.

857b
Como corderito manso 290
Como quieres que te quiera 202
Como quieres que tenga 748
Cómo sé que te gustan 753
Como soy tan parrandero 489
Como una madre 658
Como vives enfrente 779
Con acentos amorosos 515
Con caballos fui a la sierra 683
Con el guri, gurí, guri 851
Con el vele, vele, vele 516
Con ese mene que mene 556
Con ese vestido blanco 557
Con esos rizos, morena 37
Con ésta y no canto más, / pronto me voy a 

dormir 622b; 623
Con ésta y no canto más, / que está mi 

novio delante 624
Con esto de las raciones 412
Con los deseos de verte 243
Con un caballo de caña 375
Contra más chica es la rosa 127
¡Corazón mío, no llores! 128
Cuando andaba en tu amistad 203
Cuando aquel niño lloraba 1000
Cuando dos quieren a una 336
Cuando el Eterno se quiso hacer Niño 952
Cuando el niño abrió los ojos 1001
Cuando el sol se va poniendo 882b
Cuando en el campo llueve 978
Cuando la veas venir 337
Cuando pases por mi puerta 517
Cuando paso por tu puerta 291a y 291b
Cuándo querrá Dios del cielo 413
Cuando quise, no quisiste 292
Cuando sales a bailar 558a; 558b
Cuando sales de bailar 559; 560
Cuando salgo de mi casa / mi mujer me 

dice:-Antonio 414
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Cuando salgo de mi casa, / vuelvo la cara 
llorando 641

Cuando te veo, me peo 518
Cuando tú veas llover 184
Cuando una rosa está triste 338
Cuando vayas a la iglesia 244
Cuando yo te quise a ti 293
Cuando yo tenía dinero 376
Cuando yo tenga novia 458
-Cuatro cuartos y medio 862
Cuatro damas muy graciosas 844b
Cuatro frailes franciscanos 895

D
-Dale que dale, chiquilla 863
De Cuba han venido aquí 971
De esas dos que están bailando, / la que 

lleva el delantal 561
De esas dos que están bailando, / una es 

más alta que otra 562a
De esas dos que van bailando 563
De la costilla de un moro 965c
De la maceta de Venus 835
De la moda que han sacado / de vestidos a 

las rodillas 416
De la moda que han sacado / de los vestidos 

granates 415
De la peña sale al agua 129
De la raíz del olivo 659
De la sacristía sale 819a
De las Canchorreras vengo 417
-De las doce palabras retomeadas 849b
-De las dos que están bailando / la que 

tiene el delantal 970
-De las dos que están bailando, / las dos me 

parecen bien 562b
De las estrellas del cielo 1002
De Los Barrios soy, señores 642
De los cuatro muleros 896a; 896b
De los tres marineros 760
¿De qué le sirve al cautivo / tener los gri

llos de plata? 696b
¿De qué le sirve al cautivo / tener cadenas

de plata? 696a
¿De qué te sirve tener? 245
¿De quién es ‘ta casa grande? 713
¿De quién es esta casita? 820c
De rico me volví pobre 377
De Tarifa soy, señores 643
-De tu casa a la mía 868
De tu ventana a la mía 130; 962
De Valencia yo he salido 615
Debajo de la cama 860c
Debajo de la hoja / de la azucena 780c
Debajo de la hoja / de la lechuga 780b
Debajo de la hoja / de la verbena 780a
Debajo de tu ventana / hay un almendro 

florido 625
Debajo de tu ventana / me entró sueño y 

me dormí 459a
Debajo del barranco 912a; 912b
Dejarme que salte al ruedo 660
Del chaleco de mi hermano 418
Del cielo cayó una breva / dando vueltas 

por el aire 339
Del cielo cayó una breva / y te cayó en el 

ombligo 460
Del olivo al olivo 853
-Del retiro de la montaña 873b
Dentro de mi corazón / no puedo meter a 

nadie 131
Dentro de mi corazón / tengo un canutero 

plata 132
Descansando al lao de un pozo 937
Desde aquí estoy viendo a una 519
Desde aquí estoy viendo a uno 520
Desde aquí te estoy mirando 521
-Desde la cumbre de la montaña 873a
Desde que empecé a tener 419
Desde que te fuiste, Pepe 461
Desde que te vi venir /dije: -Por la burra 

viene 522
Desde que te vi venir / con ese porrito 

largo 871
Desde que te vi venir / por la fuente de 

Logroño 857a
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Desde que vino la moda 979
Desempiedra tu calle 781a
Desempiédrame tu calle 83
Desentierra tu calle 781 d
Desgraciao del marinero 672
Día de San Juan alegre 204
Día de San Juan me diste 246
Dice el quinto mandamiento 39
Dice la Tarara 793e
Dicen que cuando llueve 205
Dicen que el agua divierte 206
Dicen que la golondrina 782
Dicen que la reina inglesa 40
Dicen que las Isabeles 84
Dicen que los Juanes son 133
Dicen que no nos queremos 134
Dicen que no puede ser 616
Dicen que tú no me quieres 968
Dicen que van llorando 897
Dices que te llamas Laura 247
Dices que te va(s) y te vas 294
-Dime cómo te llamas 878
-Dime, niño, ¿de quién eres? 821
-Dime, pastora hermosa 938
-Dímelo tú, casadita 340
-Dios te dé muy buenas noches 833
-¿Dónde vas, golondrinita? 704
-¿Dónde vas, niño chiquito? 886
Duerme, niña hermosa 135
Duerme, niño chiquito 7
Duérmete, gitanito 8
Duérmete, mi niño, / duérmete mi dueño 9
Duérmete, mi niño, / duérmete mi sol 10
Duérmete, niño chico 13
Duérmete, niño, / duerme la nana 11
Duérmete, niño, / duérmete ya 12

E
Eablin 14
Ealaea 15; 16a; 16b; 17; 18a; 18b; 19;

20; 21
Eché leña en tu corral 295
Echen piedra a tu calle 781c

El aguijando que pido 714
El amigo verdadero 378
El amor es como un niño 341
El amor es una cosa 342
El amor lo pintó un niño / con los ojitos 

cerrados 343
El amor lo pintó un niño, / la firmeza una 

mujer 344
El árbol de la canela 420
El camino de Jerez 41
El cariño que yo siento 85
El carro la basura 812a; 812b; 812c
El corazón de mi amante 462
El cura de la aldea 967
El cura del Lentiscal 421
El dejarte es cosa triste 207
El día que no te veo 136
El día que tú te cases 208
El hombre chico no es hombre 523
El hombre debe querer 345
El hombre para ser hombre 379
El hombre tres novias 346
El librito de mis niños 248
El Niño Dios ha nació 762
El Niño Dios se ha perdido 763
El Niño Dios se ha perdió 715
El Niño está en el pesebre 765
El mulo que me lleva 899
El olivo bien plantado 347
-El pañuelo que me distes 870a
El Peñón de Gibraltar 42
El piconero 850b
El primer novio que tuve / lo metí en un 

canutero 422
El primer novio que tuve / lo metí en una 

maleta 784
El que es ciego y viene al mundo 380
El que le pega a su padre 381
El que se arretira y vuelve 382
El que se tenga por grande 383
El que toca la guitarra 584
El querer de las mujeres 348
El río vuelve a su cauce 349
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El ser pobre no es deshonra 384
El tabaco es contrabando 350
El triguito está en la era 86
El veinticuatro, San Juan 249
En Almería vivía 423
En Belén tocan a fuego 1016
En el Barranco del Lobo 965a
En el campo hay una hierba 351
En el campo entre las flores 250
En el campo nacen flores 251
En el canal de tu pecho 137
En el cerro Gurugú 676
En el cielo se alquilan balcones 1012d
En el farso del vestido 564
En el jardín de la reina 252
En el muelle de Algeciras 424
En el muelle me senté 958
En el patio de mi casa 841
En el portal de Belén / gitanillos han 

entrado 717
En el portal de Belén / gitanitos han entrado 

766
En el portal de Belén / han entrao los rato

nes 716
En el portal de Belén / hay un nido de 

ratones 998a
En el portal de Belén / ladroncillos han 

entrao 998b
En el pueblo de Carmona 920
En enero no hay claveles 43
En esta calle a lo largo / dicen que no hay 

Catalinas 44
En esta calle a lo largo / hay un gavilán 

tendido 786a
En esta calle hay un niño 786c
En este mundo, señores, / de morir nadie 

se escapa 385
En este mundo, señores, / vivimos de 

voluntad 386
En la casa que hay tres Juanes 425
En la Macarenita 900
En la mar se crían peces 644
En la montaña de oro 965b

En la noche de la Nochebuena 1012b
En la orilla de la playa 872
En la orilla del río 787.
En la orilla de un río 917.
En la puerta de la Macarena 1012e
En la raya de tu pelo 45
En la reja de la cárcel 598
En lo profundo del mar 352
En los balcones del cielo 1020b
En medio de la plaza 788; 985
En mi casa entra y sale 789
En mi vida he visto yo 426
En sepulturitas 661
En Sierra Nevada está 46
En Tarifa no hay justicia 645
En tu puerta me senté 253
En tu puerta puse un pino 185
En tu puerta sembré un pino 138
En un cántaro boquino 47
En un cuarto se ajuntaron 877
En un portalito oscuro 767
En una concha nací 87
En una copa de vino 139
Enferma me estoy quedando 209
Entre el jardín de Venus 834b
Entré en un jardín de flores 834a
Entre la Sierra Morena 673
Entré por la sacristía 823a; 823b
Eres alta y buena moza, / no te lo presu

mas tanto 296
Eres alta y buena moza / y la gracia que te 

ayuda 48
Eres alta y buena moza / y te falta lo mejor 

49; 254
Eres alta y delgada 966a; 966b; 966c
Eres alta y delgadita 50
Eres bonita y lo sabes 565
Eres buena moza, sí 854b
Eres chiquita y bonita 51
Eres como la veleta / que está encima de la 

torre 255
Eres como la veleta / que hay en Santa 

María 524
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Eres guapa y buena moza 297
Eres más bonita, niña 52
Eres más chica que un huevo / y ya te 

quieres casar 298a y 298c
Eres más chica que un huevo, / más negra 

que una morcilla 525
Eres más fea que un nudo 526
Eres paloma perdida 88
Eres paloma turcá 53
Eres una, eres dos 256
Es cierto que te he querido 299
Es tan bonito el niño 935
Esa copla que has cantado 599
Esa guitarra que suena 585
Esa niña que está ahí 981
Esa que baila es mi novia 566
Esa que canta es mi hermana 600
Esas dos que están bailando 567
Esos dos que están bailando 568
Esta mañana temprano 684
Esta niña es más bonita 54
Esta noche es Nochebuena 427; 942
Esta noche ha llovido 808c
Esta noche nace el niño 997
Esta noche tengo cita 902
Esta noche voy a ver 718
Esta serrana está loca 257
Estando un cura meando 903
Estando un soldado en misa 842a; 842b
Este manijero mío 685
Este mundo es una historia 353
Este niño chiquetito 22a
Este niño chiquito 23a
Este niño lindo 904
Este tarrito de miel 827
Estos toros que apasionan 354
Estuviste escogiendo 527

F
Fábrica de tabaco 905
Familia y trastos viejos 387
Firma tú como yo firmo 89

Flor lila, flor verde 388
Fuentecillas cristalinas 355

G
Garbanzos verdes 907a; 907b

H
Ha venido una orden 490
Hacia Belén va una burra 941
Hasta el convento del Valle 90
Hasta los caracolillos / que están en la 

arena, arena 186a
Hasta los caracolillos / que están en la 

orilla 186b
He subió a los siete cielos 140
Hice una cru(z) en tu ventana 91
Hombre chico y con bigote 528
Hospitalito de Cádiz 662

I
Iba caminando estrellas 786b

J
Juana sé que te llaman 55
Juana ya se ha muerto 909
Juanita al cañón de oro 92
Juanito, Juan de los Juanes 224

L
La aceituna en el olivo / si no la cogen, se 

pasa 954
La aceituna en el olivo / si no se coge se 

pasa 754
La bailaora es la luna 569
La campiña está verdosa 56
La carreta y los bueyes 93
La despedida te echo 626
La flor de la ‘ erfa es 141
La flor de la adelfa es 57
La gala del hombre mozo 389
La guitarra de caoba 586
La guitarra va que arde 570
La jaca que yo tenía 674



790

La lechuga en el bazar 735
La libertad y la salud 390
La madre abadesa 790
La mujer que no me quiera 529
La naranja nació verde 258
La naranja que me diste 94
La niña que está bailando / parece un 

terrón de azúcar 571
La niña que está bailando / parece una rosa 

fina 572
La niña que está en columpio 632
La niña que está en la bamba / con el ricito 

en la frente 633
La niña que está en la bamba / es mi herma

na y no me pesa 634
La niña que está en la bamba / se lo quisiera 

decir 875
La niña que quiere a dos 356
La niña que tiene rizos 357
La otra tarde en la ribera 58
La pobre de tu mujer 463
La primer novia que tuve 142
-La primera entradita 865a
La que está en el columpio 635
La sireni, la sireni 911
La Virgen bajó al molino 943
La Virgen como es gitana 768
La Virgen de la Luz tiene / en el Palmar 

una ermita 706
La Virgen de la Luz tiene / media luna y 

dos estrellas 705
La Virgen está cosiendo 945
La Virgen estaba lavando 944
La Virgen hizo una sopa 719
La Virgen lavaba 1005
La Virgen se está lavando 1003
La Virgen se está peinando 720; 1006;

1007.
La Virgen se fue a parir 721
La Virgen se paseaba 1008
La Virgen va caminando / en la muía de los 

moños 774; 1013
La Virgen va caminando / por una estrecha

cañada 772
La Virgen va caminando / por una montaña 

oscura 940
La Virgen va caminando / va caminando 

sólita 1004; 1009
La Virgen va pa ’ 1 mol ino 1010
La Virgen va puerta en puerta 1011
La Virgen y San José / fueron a pasar el 

río 722
La Virgen y San José / iban pasando un 

río 764
La yegua de la mano / la del rodeo 959.2
La yegua de la mano / tiene un potrito 687
La yegua de la mano / yegua trillera 688
La zambomba está borracha 824
La zambomba tiene un diente 950b
Las casas del nacimiento 825
Las cuerdas de la guitarra 617
Las estrellas en el cielo 143a
Las estrellitas del cielo / las cuento y no 

están cabales 143b
Las estrellitas del cielo / se visten de azul 

celeste 225
Las fragancias de las flores 358
Las mujeres de la sierra 686
Las mujeres son las que se asean 859e
Las olas del mar bravio 144
Las olitas de la mar 391
Las ovejitas son blancas 689
Límpiate con mi pañuelo 890
Lleva mi Tarara 793f
Lo altita que va la luna 359a
Lo recogí siendo un niño 663
-Los aguilandos pedimos 723; 820a
-Los aguinaldos pedimos 820b
Los cabellos de una rubia 95
Los caminos son caminos 59
Los cordones que tú me dabas 854a; 984
Los dientes de tu boquita 60
-Los diez mandamientos santos 837
Los gallegos de Galicia 973
Los golpes de la guitarra 587
Los Juanes son todos tontos 300
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Los mandamientos del cortijo son diez 
838a; 838b

Los mocitos de hoy en día 794
Los negros de la mojiganga 888
Los ojitos de mi cara 210
Los pastores de Belén 771
Los pastores en la iglesia 724
Los pastores que supieron 826
Los surcos de mi besana 259
Los suspiros de un cautivo 697
Los zapatitos en chancletas 145
Los zapatitos me aprietan 964a; 964b
Los zapatos tengo rotos 226
Lucero dino y divino 96 

M
-Madre, los quintos se van 975
-Madre, mi carbonero 795a; 795b
Madroños al niño 725
Malas puñalás le den 428
Maldita sea la suegra 491
-Manijero, manijero 691a; 691b; 796
Manojito de claveles 61a
-Manolo mío, a mí me han dicho 914a;

914b
Mañana me voy, mañana 146
Mañana me voy, me voy 392
Marco se casó en Segovia 429
María, cuando te pones 62
María de las Nieves 976
María, no eres María 97
María, paloma mía, / las palomas son del 

rey 147
María, paloma mía, / de la espiga sale el 

trigo 98
María, pescuezo largo 530
María, santa María 946
María sé que te llamas / y por apellido

Luna 99
María sé que te llamas / y por apellido 

rosa 63
María, tú le quitaste 64
Marinerito es mi padre 988

Marinero, sube al palo 664
-Mariquilla Morrales 879
-Mariquilla, Mariquilla 882a
-Mariscá, coge el cangrejo 861a
Más allá del infierno 792a; 792b
Más vale una tarifeña 646
Me acuerdo de ti más veces 148
Me asomé a la carretera 977
Me casé con un viejo 751
Me comí un tiro frito 430
Me dieron por cu... 858
Me dijiste que era chica 531
Me dijiste que era fea 532
Me dijiste que era feo 533
Me están haciendo una bata 797
Me gusta el nombre de Pepe 149a; 149b
Me gusta mi compañero 601
Me gusta vivi(r) en el campo 690
Me gustan los labradores 915
Me han dicho que andas haciendo 302
Me han dicho que estás sembrando / cala

bazas en la ribera 303
Me han dicho que estás sembrando / cala

bazas para mí 304
Me han dicho que Pelajopo 492
Me pegó mi padre 855
Me puse a llama(r) a mi madre 665
Me quisiste, bien te quise, / agradecí tu 

fineza 305
Me quisiste, bien te quise, / me olvidaste, 

te olvide 306; 307
Metidita en agua estoy 960a
Mi abuelita tenía un pollito 848b
Mi alma, quiero casarme 924
Mi amante me dio un cordón 227
Mi amor me pidió la mano 534
Mi amor se fue a Marruecos 916
Mi madre con ser mi madre 308
Mi madre dice que pero 431
Mi madre me lo decía, / mi madre me lo 

decía 260
Mi madre me lo decía, / que me tendría que 

ver 261
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Mi madre me parió a mí 464
Mi madre me pega palos / y mi padre me 

predica 432
Mi madre me pega palos / con el rabo de 

una oveja 465
Mi madre que no es mi madre 666
Mi marido y el tuyo 809c
Mi morena no es morena 150
Mi niña es más bonita 752
Mi niño chiquetito 22b
Mi niño duerme 24a
Mi niño es mu chiquitito, / no tiene cuna 

25a
Mi niño es mu chiquitito, / y no tiene cuna 

25b
Mi niño es mu chiquitito, / no tiene pare ni 

mare 22c
Mi niño es mu chiquitito, / su madre lo 

quiere mucho 23b
Mi niño es mu chiquito 26
Mi niño se va a dormir 27
Mi niño tan chiquitito 24b
Mi novia a mí no me quiere 433a
Mi novia me dijo anoche 466
Mi novio es pinturero 918
Mi novio está en la carraca 228
Mi novio está en los jarales 310
Mi novio se fue y me dijo 229a
Mi novio tiene una novia 535
Mi padre con ser mi padre 309
Mi prima Pepa Clavario 467
Mi suegra me quiere mucho 493
Mi vecina tiene un pollo 468
Mientras me sigas queriendo 573
Mientras me voy, no me voy 230
¡Mira qué niño! 718
Mira si yo te quería 262
Mirad si he corrido tierras 647
Mírala que chiquitita 574
Mocitas, si queréis novios 799
-Muchacho, que está en la esquina 869a
Mucho se quieren dos primos 360
Muralla quieren ponerme 187

N
Nacido de blanca flor 100
Navegando, navegando 65
Negrito era el toro 701
Negrito, si vas por leña 770
Ni tu padre ni tu madre / ni los que vayan 

naciendo 101a
Ni tu padre ni tu madre / ni el Dios que a ti 

te crió 101b
Niña de lo colorado 151
Niña de los veinte novios 311
Niña, si quieres tener 361
-Niño Dios, ¿por qué naciste 1014
No cantes nunca victoria 396
No canto porque bien canto / ni porque me 

oigan la voz 602
No canto porque bien canto / ni tampoco 

porque sé 603
No canto porque me escuches 604
No creas que porque canto 605
No desprecie(s) al infeliz 393
No fíes nunca un secreto 394
No hay quien levante a un caído 395
No hay quien me gane con mañas 469
No hay madres que tengan hijos 434
No importa que la calandria 800
No lo quiero del campo 980
No me case usted, madre 801b
No me mires, no me mires 433b
No me olvides, cielo hermoso 152
No me tires pellizquitos 153
No preguntes por saber 397
No se enciende mi candil 471 b
No sé lo que tiene, madre 736
No sé si será el amor 921
No te arrimes a la cama 211
No te cases, Feliciano, 435
No te extiendas, verdolaga 312
No te fíes de los hombres 362
No te quites, no te quites 575
No tengo novia ni quiero 536
No vengas más a mi casa 313
Nunca te enamores 470
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O
Ojitos color de cielo 154
Ojos negros son pintura 155
¡Ojos, que te quiero, niña! 231
-Ojos tienen esas niñas 870b

P
-Pa qué me das el pañuelo 880
Pajarillo que cantas / en el almendro 28
Pajarillo que cantas / en la laguna 29
Paloma, no salga(s) al campo 263
Palomita mensajera 232
Para cantar tengo ganas 618
Para los hombres se hizo 102
Para pasear tu calle / no me hace falta 

cuchillo 314
Para pasear tu calle / no necesito escopeta 802
Para pepinos Ubrique 836
Para pescar un barco 801c
¿Para qué te pones flores 66
¿Para qué vienes a verme? 264
Párate si vas corriendo 859b
Parece cosa mentira 398
Partí una y partí dos 363
Pasa diciendo 791
Paso el río, paso el puente 156.
-Pastor, ¿qué le llevas tú 887
-Pastorcitos que guardáis 1015
Pastores, si queréis pan 769
Pepe se iba al monte 932
Pepito me dio un clavel 315
Pepito, Pepito, Pepe 103
-Perdónenme, señores 627
Piensan los enamorados 364
Pobre flor, qué mal naciste 399
Por allí viene mi novio / con las orejas 

caídas 537
Por allí viene mi novio, / mira que sereno 

viene 265
Por chiquitita y redonda 67
Por cima de tu tejado 104
Por debajo del arco 999
Por entrar en la tuya posada 758; 1018

Por la calle abajito 757; 804a; 804b
Por la trenza de tu pelo 157
Por los montes más rumbosos 737
Por mu hondo que sea un pozo 955
Por mucho que arda tu fragua 471 a 
Por muy hondo que sea un pozo 365 
¿Por qué me preguntas, madre 923b 
Por un beso de tu boca 158
Por una mala lengua 266
Por una María muero 212
Porque canto los tarifas 648
Porque me veas con lanas 436
Porque te quise me echaron 188
Potaje de pimientos 437
Preso le llevan al moro 698

Q
¿Qué barquito será aquel 983 
¡ Qué bonita está una parra! 366 
¡Qué bonito está un soldado 667 
¡Qué bonito está un soldao 805 
¿Qué has hecho con mi persona? 189 
-¿Qué le manda usted a este pollo? 846
Que los hombres son muy falsos 367
Que para ir a la plaza 267
¡Qué polvo echa el camino 472
Que te quise fue verdad 316 
¿Qué tienes con mi persona? 317 
¿Qué tienes con San Antonio 318 
Que viene el coco 30
Que viene la mora 31
Que ya te puedes bañar 473
Quere® una no es ninguna 368 
¡Quién estuviera tal alta! 738 
¡Quién fuera águila y volara! 159 
¡Quien fuera peine en tu pelo! 160 
-¿Quién me presta una zalea? 538 
Quien tenga pena que pene 319 
¡Quién tuviera una casita! 692 
¡Quién tuviera voz de ángel! 606
Quiéreme y ayúdame 161
Quisiera que mi garganta 707
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Quisiera verte y no verte 268
-Quítate ese luto, niña 162

R
Recorro la serranía 105
Ronca estoy y cantar no puedo 607
Rosa me puso mi madre 213
Rosa, si no te cogí 320
Rubita tiene la cara 474
Rubita tienes la cara 68
Rubita, ¿quién te consuela? 106

S
Sácame los pestiños 808d
Sal, niña, a comprarle 702
Salero tiene la niña 576
San José era carpintero 727
San José hizo unas gachas 773
San José le ha dado al Niño 1017a; 1017b
-San José, toma este niño 728
Sangre vivita, vivita 163
Santa Bárbara bendita 919
Se va a dormir 32
Se van los soldados 881
Sea lo que Dios quiera 859a
Sentenciada estoy a muerte 190
-Señora Santa Ana 889
Señores, mi enamorada 269
Señorita de hilo verde 107a
Señorita de lo verde 107b
-Señorita Inés 832a
Si algún soldado te hace el amor 806
Si el mar se volviera tinta 930a; 972.
Si el amor que puse en ti 270
Si el río de Cartuja 785a; 785b
Si es que estás queriendo a otra 321
Si este manijero mío 693
Si fueras barco mercante 539
Si los besos que te ha dado 164
Si me dieran a escoger 69
Si me muero que me entierren 108
Si me quieres escribir 677
Si mi niño se durmiera, / yo lo echaría en

la cuna 34
Si mi niño se durmiera, / yo le daría un 

real 33
Si mi suegra no me quiere / porque no 

tengo corbata 494a
Si mi suegra no me quiere / porque no 

tengo reloj 494b
Si mi suegra no me quiere, / que se haga la 

pufleta 495a
Si mi suegra no me quiere, / que se vaya a 

hacer puñetas 495b
Si mi suegra se me muere 496
Si no fuera Dios tan bueno 271
Si piensas que son por ti 322
Si piensas, muchacha 925
Si porque te di un beso 986
-Si quieres coger cangrejos 861b
Si quieres que te lave 783a
Si quieres que vaya a verte 540
Si quieres que yo te quiera 272
Si quieres saber mi nombre 109
Si te duele la mano 694
Si te ha dejado tu novia 323
Si tu madre no me quiere 475
Si tu madre quiere un rey 987
Si tu patio fuera cárcel 165
Si yo fuera tu ladrón 70
Si yo hubiera sabido / lo falsito que es tu 

pecho 274
Si yo hubiera sabido / lo falsito que tú eras 273
Si yo no estuviera ronco 608
Si yo supiera de cierto 110
Si yo tuviera dinero 166
-Siempre que vienes a verme 865c
Siempreviva te diré 71
Soldados a caballo 781b
Soñé una noche que me casaba 926a; 926b
Soy de la opinión del cuco 369
Soy de roble, palma y pino 739
Soy más hombre que mi novia 275
Soy un ser que no le temo 111
Sueño tengo, dormir quiero 276
Suspiritos menuditos 112
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T
Tan alta como la luna 400
Tarantán 843
Tarifa de mi Tarifa 649
Tarifa tiene por gala 708
Tarifa tiene una calle 709
Te pone(s) el pelo con mafia 438
Te tengo comparaita 72
Te quiero como si fueras 541
Te quiero más que al vivir 113
Te quiero porque te quiero 710
Tengo los ojos puestos 953
Tengo más hambre que Dios 439
Tengo mi pecho de coplas 609
Tengo que subir, subir 167
Tengo una novia en Zahora 650
Tengo una novia rulera 542
Tengo un molino que muele 930b
Tenía mi calabozo 699
Tiene la molinera / en su molino 807a; 807c
Tiene la molinera / ricos zarcillos 807d
Tiene la Tarara 793a
Tiene mi morenito 927
Tiene mi Tarara 793b; 793c; 793d
Tiene usté una cinturita 73
Tiene usted más parabienes 75
Tienes muy buen corazón 76
Tienes una cinturita 74; 543
Tienes una mala maña 544
Tienes unos ojos, niña, / que parecen pica

portes 77
Tienes unos ojos, niña, / y una niña en esos 

ojos 168
Tin, tin, que han dado la una 847b
Tírame los botines 749; 808a; 808b
Tírate a la mar, morena 114
Tiro media naranja 860e
Toda la noche he venido 169
Toda la noche me llevo 545
Todas las alondras reales 170
Todas las feas del mundo 440
Todas las flores del año 740
Todas las mañanas voy 233; 928a; 928b

Todas las mañanitas 739
Todas las Marías tienen / un mirar tan llano 775
Todas las Marías tienen / en su pecho un 

relicario 324
Todas las mujeres tienen / debajo del de

lantal 476
Todas las mujeres tienen / en sus pechos 

dos membrillos 477
Todas las tarifeñitas 711
Todo el camino diciendo 577
Todo el mundo me lo dice 668
Todos le llevan al Niño 729, 947
Todos los cuerpos chiquitos 171

. Todos los Juanes son falsos 301
Todos los marineritos 974
Todos los ojitos negros 172
-Toma este ramo de flores 883
-Toma, Manuel, el pañuelo 783b
-Toma, niño, estos dos cuartos 869b
Tonto tu padre y tu madre 325
Toque usted la pandereta 578
Tres Cádiz tiene Sevilla 651
Tres cosas tiene Tarifa 652
Tres días tiene el año 741
Tres hojitas, madre 929 
Tres veces cogí la pluma 
Tu calle ya no es mi calle 
Tú desprecias mi cariño 
Tú eres causa que yo esté

214
215

216
894

Tú eres más chica que un huevo 298b
Tu marido y el mío / fueron al monte 809b
Tu marido y el mío / se han peleao 441; 809a
Tú me diste calabazas, 

pan tierno 326
Tú me diste calabazas, 

tocino 327
Tú me diste la palanca
Tú no te llamas María
Tu padre me dijo a mí

/ me la comí con

/ me la comí con

993
277
229b

Tú piensas que yo te quiero 546
Tu querer y mi querer 328
Tú tienes mucho maíz 901
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U
Un cazador cazando 860d
Un cojo se cayo a un pozo 442
Un corazón de madera 217
Un corazón que tú tienes 173
Un curita está malo 990
Un estudiante en Asturias 174
Un fraile pidió a una niña 991
Un inglés que se encontraba 478
Un mocito muy guapo 884
Un novio y una novia 913
Un padre tenía diez hijas / le da de comer 

un fuelle 831b
Un padre tenía diez hijas / y las metió en 

un fuelle 831a
Un pajarito de oro 115
Un pájaro con cien plumas 401
Un pastor iba corriendo 443
Un pastor lleva una burra 828 
Un piojo lleva po’l lomo 444 
Un rosal cría la rosa 402a; 402b 
Un tarifeño en la cama 445 
Una C que es media luna 479 
Una estrella se ha perdido 78 
Una estrella reluciente 1019 
Una codorniz cantaba 116 
Una gitana graciosa 844a 
Una loba me ha tenido 742 
Una molinera 807b
Una mujer fue la causa 370
Una mujer me enseñó 669
Una mujer no mu buena 480
Una niña muy bonita / a su novio le decía 

874
Una niña muy bonita / fue a casa de un 

zapatero 864a; 864b
Una paloma bajó 371
Una paloma te traigo 218
Una pandereta suena 950a
Una pastora en la sierra 910a, 910b.
Una por una 849c
Una rana cayó enferma 446
Una recién casada 992

Una rubia vale un duro 117
Una silla en mi casa 994
Una, una y dos son cuatro 743
Una vez que quise a un Pepe 175
Una vez que quise ser 497
Una vieja criaba un pollito 848a
Una vieja fue a lavarse 498
Una vieja mu revieja / se lo miraba y decía 501
Una vieja mu revieja, / de la quinta el trein

ta y ocho 499
Una vieja mu revieja, / más vieja que San 

Antón 500
Una vieja se cagó / en la boca de una olla 502
Una vieja se cagó / en lo alto de un alambre 

503
Una vieja se comió 504
Una vieja y un candil 505
Una vieja y un viejo 506
Una viudita me ama 481

V
Va una partía 908
Van pregonando 850a
Vaya quién me enseñó 619
Veinticinco calabozos 700
Ven, ven, ven 810
Venga fiesta, venga fiesta 620
Venga, venga, la botella 803
Vengo de la mar salada 234
Vengo de moler, moler 811
Ventana sobre ventana 845
Viendo que no me querías 219a; 219b
¡Viva Cádiz porque tiene 653
¡Viva el co, viva la mano 588
¡Viva el patio que tiene 876
¡Viva el vestido andaluz 579
¡Viva Málaga la bella! 654
¡Viva Tarifa, señores, / y el castillo de Guz- 

mán 655a
¡Viva Tarifa, señores, / y el Peñón de Gi

braltar 655b
Voy a cantar por servirte 610
Voy a la fuente y bebo 220



797

Y
Y a la mar no le tires doce 847d
Y a la orilla de un río 756b
Y ahora va mi niña 813b
Y al que toca la guitarra 589
Y al subir por la escalera 447
Y aquí venimo(s) a cantar 822
Y el lucero en su compaña 359b
Y en medio de la plaza 995
Y esa que está en el columpio 636
Y estando Micaela 798
Y las niñas de Palmones / na más que 

saben decir 448
Y las niñas de Palmones / no saben freir 

pescao 449
Y una vieja y un viejo 755a
Ya llegó la Cruz de mayo 744a
Ya no me alegran a mí 750
Ya no quiero amor tuyo 278
Ya no va la sinda 813a, 813c
Ya puedes tener más amantes 118
Ya que hablando no podemos 176
Ya se pueden ir atando 580
Ya se van los quintos, madre, / ya se va mi 

corazón 678; 759
Ya se van los quintos, madre, / ya se van

los buenos mozos 679; 680
Ya se van los quintos, mare, / ya se van 

para la guerra 814a
Ya se van los quintos, mare, / y yo no me 

quiero ir 681
Ya se van los quintos, mare, / ya se llevan a 

mi Pepe 814b
Ya viene el camavalito 744b
Ya viene la galvana 969
Ya viene mayo 745
Yo creí que era yo solo 279

Yo he visto un escarabajo 482
Yo he visto una rana en cueros 450
Yo le digo estropajo 961
Yo le pregunté a un casado 372
Yo me asomé a la muralla 746
Yo me asomé a tu ventana 280
Yo me despido de ustedes 628
Yo me enamoré de noche 329
-Yo me fuera con usted 867
Yo quiero a quien no me quiere 177
Yo quiero mucho a mi suegra 178
Yo quisiera cantar bien 611
Yo quisiera haberme muerto 281
Yo quisiera y no quisiera 119
Yo sé cantar y bailar 621
Yo soy como aquel barquito 191
Yo soy como el toro herido 282
Yo subí al cielo por ver 179
Yo subí como la hiedra 221
Yo te estoy queriendo a ti 330
Yo te quiero y te requiero 192
Yo te quise con locura 283
Yo te quise no pensando 284
Yo tengo un novio 933
Yo tengo una vecinita 906
Yo tenía un cigarrón 451
-Yo tenía una capa 866
Yo tiré un limón por alto / por ver si colo

reaba 180
Yo tiré un limón por alto / y en tu ventana 

cayó 181; 982

Z
Zapatéate, serrana 581a
Zapatos que yo desecho 331
Zaragoza está en un llano 656
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ÍNDICE DE SUPERVIVENCIAS
Y CORRESPONDENCIAS CON FUENTES ANTIGUAS

SUPERVIVENCIAS 970 Si quieres saber mi nombre 
(2a estr.)

7 Duerme, niño chiquito 982 Asómate a la vergüenza
107 Señorita de lo verde (3a estr.)
200 Aquel pajarillo verde 986 Si porque te di un beso
292 Cuando quise no quisiste (Ia estr.)
295 Eché leña en tu corral 986 ¿ Y adonde, adonde? (estrb.)
363 Partí una y partí dos
380 El que es ciego y viene al mundo
764 y 773 ¡Yay qué tumillito! (estrb.) CORRESPONDENCIAS
775 Todas las Marías tienen (Ia estr.)
779 Por la calle abajito (2a estr.) 122 Allá arribita, arribita
785a y b Por el mismo camino (2a y 3a estrs.) 169 Toda la noche he venido
791

801

¿Qué serenita /me la entretiene? 
(Vs. 4-5 estrb.)
No me case usted, madre

196
199

Águilas que van volando
Anoche en tu puerta

819a Detente y no caigas (V.l estrb.) 233 Todas las mañanas voy

843 Que si ta, ram, tam / cuando buscan 251 En el campo nacen flores

al niño (Vs. 4-7 estrb.) 266 Por una mala lengua

847 Madrugaba mi niña 346 El hombre tres novias

855 Molo, molondrón (estrb.) 540 Si quieres que vaya a verte

886 ¿De quién son esas cabras? (2a estr.) 689 Las ovejitas son blancas

895 Cuatro frailes franciscanos (Ia estr) 747 Agua menudita llueve

906 Gallina perdida 770 y 935 Vamos, pastores, vamos

915 En mi casa yo soy dama (2a estr.) 798 ¡Ay, doctor...! (estr.)
923a y b Ojos que le vieron ir (3a y 5a; 853 Del olivo caí (Ia estr. )

4a estrs.) 857a Desde que te vi venir (Ia estr.)
929 Tres hojitas, madre 989 El bonete del cura (2a estr.)
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ÍNDICE DE PRIMEROS VERSOS ESTRIBILLOS

A
A Belén, pastores 1 (n° 1020c)
A la flor del romero 2 (n° 775) 
¡A la gloria! 48b (n° 1009)
A la guerra, soldados valientes 3 (n° 805) 
A la sombra de un verde naranjo 4 (n° 954) 
A los caracaracoles 5 (n° 955) 
-Abreme la puerta 6 (n° 834a, 834b) 
Adiós, que me voy 7 (n° 781b, 781c; 78Id) 
Ahí la tienes baílala, baílala 8 (n° 813a) 
Al aire sí 9 (n° 748)
Al pepinillo 152c (n° 812b)
Alpinpinillo 152d (n° 812a, 812c) 
Alegría, alegría 10 (n° 952)
Alegría, alegría, alegría 11 (n° 997) 
Anda resalada 12 (n° 890) 
¡Ande, ande, ande 13 (n° 998a, 998b) 
Angeles del cielo 14 (n° 1001) 
Arribita y zumba 15 (n°922) 
¡Ay, amor! 16b; 16c (n° 749; 780a) 
¡Ay, Manolín! 17 (n° 765) 
¡Ay, mi amor! 16a (n° 780b) 
¡Ay, qué chiquirritín! 18 (n° 999) 
¡Ay, que llueve, que llueve, que llueve! 19 

(n° 902)
¡Ayayay! 20 (n° 1003)

B 
Belén 21 (n° 1004)

C
Caminito 22a (n° 1014) 
Cantaba José 23 (n° 937)

Cantaba la pájara pinta 24 (n° 780c) 
Cantando, navegando 25 (n° 794)
Catapún, catapún 26 (n° 750)
Chara, changó 27 (n° 924)
Chica, morena 28 (n° 777)
Chintararatachín 135d (n° 961)
Chiviriviri 29 (n° 990)
-Coge el cangrejo 30 (n° 861a; 861b)
Con el leru, leru, leru 31a (n° 802)
Con el nacimiento 32a; 32b; 32c (nOs 

815, 1015)
Con el pelo tendido 96b (n° 1016,1°)
Con el tango 33 (n°910b)
Con el tilín, tilín 34 (n° 898)
Con el treilo, treilo, treilo 31b (n° 789)
Corre que te pillo 35 (n° 987)
Correr, pastorcillos 36 (n° 818)

D
Da, da, da 37 (n° 862)
Dale a la vara 38 (n° 933)
Date la vuelta, niña 39 (n° 751)
De la rueda del molín 135f (n° 988)
Del aire 40 (n° 783b)
Del terbor 41 (n° 891)
Detente y no caigas 42 (n° 819a)
Divierte, niña 43 (n° 957)
Duérmete y calla 44 (n° 752)

E
El infante que nació 45 (n° 820c)
Engancha, morena 46 (n° 876)
Esta es la tonadilla, ja 47 (n° 867)
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G
Gin, gin, gin 49b (n° 809b)
¡Gloria! 48a (n° 1008)
Güi, güi, güi 49a (n° 785a; 785b)

I
Inés, Inés 50 (n° 929)

K
Kikiriki 51 (n° 967)

L
La bata, porque sí 52a; 52b (n° 874,913)
La calle que yo rondé 53 (n° 823a, 823b)
La Macarena 54 (n° 900)
La molinera 55 (n° 807d)
La rama del laurel 56 (n° 783a)
La Tarara, sí 57a; 57b; 57c; 57d; 57e (n°s 

793a, 793b; 793c, 793d, 793e, 7931)
La Virgen lavaba 58 (n° 1010)
La Virgen María 59 (n° 1006)
Laralá, laralará 60 (n° 938)
Laralara, laralara 61 (n° 958)
Leré, leré 62a (n° 804b)
Lerén, lerén 62b; 62c; 63 (n° 792b;

804a; 992)
Levanta la hoja 64 (n° 1000)
Lo digo porque lo digo 65 (n° 972)
Los ángeles son de barro 66 (n° 825) 
Los ángeles suben 67 (n° 761; 819b)
Los angelitos del cielo 68 (n° 945)
Los labradores 69 (n° 915)

M
Madroños al Niño 70 (n° 1013)
Madroños le daba 71 (n° 774)
Mal palo que se dé TI (n° 791) 
Marineritos 73 (n° 983)
Mi cielo 74 (n° 986)
Mi niña bonita, ¡ea! 75 (n° 782)
Mira, ¡ay qué dolor! 76 (n° 816)
Mira, mira, Marusiña TI (n°919)
Miralá rosita 78 (n° 753)

Mire usted, madre 79a; 79b (n° 795a; 
795b)

Molinera, molinera 80 (n° 979)
Molo, molondrón 81 (n° 855) 
Morena salada 82 (n° 966a; 966b; 

966c)

N
Niño chiquetito 83 (n° 947)

O
Olé, olé, olé y olé 84 (n° 949)
Olé, salero 85 (n° 865a)

P
Palomita blanca y bella 86 (n° 981)
Para bailar me quito la capa 87 (n° 

968)
Para bailar contigo 88 (n° 982) 
Parece que el niño 89 (n° 934) 
Parrampin, parrampán, parrampía, 90 

(n° 827)
Pas torcí líos 91 (n° 829)
Pastorcito 22b (n° 1020b)
Pastores, venid 92 (n° 768; 771; 1017a; 

1017b)
Peces coge el niño 93 (n° 763)
Pepe del alma, vámonos 94 (n° 803)
Pero mira cómo beben 95 (n° 942) 
Pero sí la subiré 128b (n05 747; 807c) 
Picaros gitanos 96a (n° 766) 
Pobrecita Virgen 97a (n° 1007) 
Pobrecitas madres 98a; 98b (n° 965a, 

965b)
Pomrorompompom 99 (n° 963)
Por el camino 100 (n° 996)
-Pues dame la ropa 101 (n° 754)

Q
Que a los soldados 149c (n° 814b)
Que anda, que ya no te quiero 102 (n° 

870b)
¡Qué canten con alegría'. 103 (n° 821)
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¡Qué dolor de Virgen! 97b (n° 772) 
Que el dómini, dómini 104 (n° 792a) 
Que ha nacido el rey 105 (n° 1019) 
-¿Que hay departicularillo? 106 (n° 984) 
Que le den 107 (n° 799)
Que ni soy de Villa Bilbado 108 (n° 980)
Que se la lleva el rio 109a; 109b (n° 

801c; 917)
¡Qué toma, qué dale 110 (n° 798) 
Que vengo 111 (n° 939a, 939b) 
Que vengo de moler 112 (n° 811) 
Que vengo del moro 113 (n° 965c) 
¡Qué viva la Virgen pural 114 (n° 1002) 
Quítate, niña 115 (n° 985)

R
Redondel, virulilla 116 (n° 801b) 
Remonona mía 117 (n° 895)
Repara y verás 118 (n° 901) 
Rin, rin 119 (n° 941)
Rondín, rondando 120 (n° 976)

S
Sal merandillo y arandillo 121b (n° 

950b)
Sal mirandillo y arandillo 121a (n° 

950a)
Sal, salero 122 (n° 840b)
San José lo cierne 123 (n° 769)
Señor ermitaño, si va 124a (n° 960a) 
-¡Señor Feliciano, si vas 124c (n° 960c) 
—Señor salesiano, si va 124b (n° 960b) 
Si a los títeres tocan 125 (n° 852) 
Sí, sí 126 (n° 845)
Sitetocatejoes 127 (n° 975,1°) 
Sube la molinera 128a (n° 807a) 
Súbela 128c (n° 801a; 809a) 
Súbela, molinera 128b (n° 807b)

T
Tarantán 129 (n° 826)
Tendé la barca, tendedla 130a (n° 755a)

Tended la barca, tendedla 130b (n° 755b)
Tengo que pasar el puerto 131a (n° 

831a)
Tengo que subir, subir 131b (n° 786b)
Tengo una morena 133 (n° 828)
Tin, tín, Catalina 134a; 134b (n° 758;

1018)
Tin, tin, tin, tin, tin 135a (n° 756b)
Tin, tiridititin 135e (n° 776)
Tín, tiririn, tín, tín 135b (n° 756a)
Tintirirín, batín 135c (n° 779)
Tira y mola 136 (n° 989)
Toca el pandero 137a (n° 1005)
Toca, toca la zambomba 138 (n° 767)
Toque el bombo 139 (n° 908)
Toque la flauta y el pito 140b (n° 844b)
Toque, toque 140a (n° 844a)
Tú eres mañanita 141 (n° 784)
Turuntuntún 142 (n° 757)

U
Un pastor le dice a otro 143 (n° 822) 
Una teja te quito 144 (n° 759; 975,2°)
Una y una, dos 145 (n° 993)

V
Vamos, pastores, vamos 146a; 146b (n° 

770; 935)
Vengo de subir al puerto 131c (n° 831b)
Vengo de subir, subir 13Id (n° 786a)
Venid, gitanos 146 (n° 762)
Venid, pastorcillos 132a, 132b (n° 935;

1016, 2°)
Venid, pastorcitos 132c (n° 885)
Venid, pastores 137b (n° 1020a)
¡Vida mía! 148 (n° 978)

Y
Y a los quintos, madre 149a (n° 778)
Y a los soldados 149b (n° 814a)
Y a mi morena 157b (n° 820b)
Y ábrela, ciérrala, moreno 150a (n° 

808a)
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Y ábrela, morena 150b (n° 808b; 808c)
Y al arbolé 151 (n° 787)
Y al pepinillo 152a (n° 788)
Y al pepinito 152b (n° 995)
¡Yay qué tumillito! 153 (n° 764; 773)
Y el niño recién nacido 154 (n° 843)
Y era de nogal 155 (n° 974)
¡Y olé! 156 (n°956)

¡ Y olé, y ay olé, y ay olé! 157a (n° 
820a)

Yo no quiero flores 158 (n° 790)
Yo no soy marinero 159 (n° 760)

Z
Zambomba, zambomba 160 (n° 824)
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840a.

ARCOS DE LA FRONTERA

310, 495b, 537, 629a, 634, 720, 744b, 754, 
755b, 756a, 756b, 758,772,774,780a, 780b, 
782, 783a, 786c, 788, 792b, 793b, 793c, 
795b, 803, 808a, 808c, 812a, 812c, 813c, 
819a, 824, 834a, 847d, 860a, 860b, 875, 
882b, 884, 888, 889, 892, 899, 906, 907a, 
907b, 912b, 917, 931, 943, 944, 945, 948, 
952, 960a, 960b, 964a, 964b, 966a, 977, 
983, 986, 995, 998a.

BORNOS

860e, 881.

ESPERA

54, 133, 149b, 185, 190, 258, 267, 273, 274, 
281,406,410,412,426,457, 516, 535,629a, 
653, 667, 682, 685, 691a, 691b, 693, 694, 
729, 731, 735, 766, 818, 859d, 984.

JEREZ DE LA FRONTERA

25b, 129, 131, 132, 136, 153, 161, 189, 194, 

229b, 231, 264, 283, 286, 287, 308, 313, 
317, 322, 328, 330, 346, 362, 370, 387, 
390, 398, 433a, 433b, 441, 483, 487, 495a, 
658, 661, 662, 689, 701, 718, 725, 734, 752, 
761, 762, 767, 768, 776, 781b, 781c, 784, 
785a, 785b, 786a, 786b, 790, 793a, 793d, 
798, 799, 802, 805, 807b, 808d, 812b, 814a, 
814b, 816, 819b, 822, 823a, 823b, 825, 826, 
828, 830, 834b, 836, 840b, 846, 873b, 879, 
880, 896a, 912a, 921, 927, 933, 937, 941, 
946, 947, 949, 951, 957, 960c, 967, 992, 
997, 999, 1000, 1002, 1003, 1007, 1012a, 
1013, 1016, 1017b, 1018, 1019.

PUERTO DE SANTA MARÍA

750, 775, 777, 781d, 795a, 821, 903, 954, 
993, 1012d.

SAN JOSÉ DEL VALLE

833, 940.

TREBUJENA

807d, 924, 965c.

VILLAMARTÍN

765, 796, 827, 872, 873a, 918, 926b, 928a, 
1004, 1009.
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CAMPO DE GIBRALTAR

2,3, 5,6, 8,9, 11, 16a, 18a, 19,22a, 23b, 24a, 
28, 29, 30, 31, 32, 41, 43, 57, 58, 70, 74, 75, 
89, 90, 95, 100, 102, 103, 105, 125, 128, 135, 
158, 162, 164, 170, 171, 172, 173, 182, 192, 
196, 207, 211, 212, 215, 222, 233, 234, 237, 
243, 244, 245, 257, 261, 269, 276, 278, 280, 
284, 285, 293, 298a, 298c, 299, 306, 309, 
315, 319, 320,324,334,338,345,348,353, 
354, 361, 367, 371, 376, 377, 380, 388, 399, 
403, 409, 418, 420, 424, 427, 430, 434, 435, 
437,439,442,447,448, 449,459a, 463,467, 
469,471b, 475,476,478,480,485,491,498, 
499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 
515, 519, 520, 524, 534, 545, 555, 578, 586, 
589, 590, 593, 596, 600, 604, 607, 612, 621, 
625, 626, 627, 633, 639, 642, 647, 648, 649, 
654, 657, 659, 660, 663, 664, 665, 666, 671, 
686, 687, 688, 696b, 702, 705, 712a, 713, 
715, 716, 717, 721, 722, 724, 727, 728, 737, 
740, 741, 745, 771, 781a, 864b, 870b, 886, 
898, 922, 935, 942, 959.3, 969, 988.

ALGECIRAS

209, 248, 321, 763, 865a, 916, 930b, 936, 
996, 1008.

CASTELLAR DE LA FRONTERA

859e.

JIMENA DE LA FRONTERA

156, 838a, 882a, 930a.

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

15.

LOS BARRIOS

809b, 832a, 838b, 844a, 864a, 869b, 923a, 
959.2, 965a, 976, 978.

SAN ROQUE

793f, 987.

TARIFA

1, 4, 7, 13, 16b, 17, 18b. 20, 21, 22c, 24b, 
25a, 27,33,34,35, 36,37,38, 39,40.42,44, 
45,46, 47,48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 
60,61a, 63,64,65,66,67,68,69, 71,73, 76, 
77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 
92, 94, 96, 97, 98, 99, 101a, 101b, 104, 106, 
107b, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,115, 
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 
126, 127, 134, 137, 138, 140, 142, 143a, 144, 
146, 147, 148, 150, 151, 152, 154, 155, 157, 
159, 160, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 174, 
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 186a, 
186b, 187, 188, 191, 193, 195, 197, 198, 200, 
201, 202, 204, 205, 206, 208, 210, 213, 214, 
216,217,218,219a, 219b, 220,221,225,230, 
232, 235, 236, 238, 239, 240, 242, 246, 247, 
249, 252, 253, 254, 255, 256, 259, 260, 262, 
263,266, 268, 270, 271, 272, 275, 277, 
279, 282, 288,289,290,291b, 292,294,295, 
297, 300, 302, 303, 304, 305, 307, 311, 312, 
314, 318, 323, 325, 326, 327, 329, 331, 332, 
333, 335, 336, 337, 339, 340, 341, 342, 343, 
344, 347, 349, 350, 351, 352, 355, 356, 357, 
358, 359a, 359b, 360, 364, 365, 366, 368, 
369, 372, 373, 374, 375, 378, 379, 381, 382, 
383, 384, 385, 386, 389, 391, 392, 393, 394, 
395, 396, 397,400,401,402b, 404,405,407, 
408, 413, 414, 415. 416, 417, 419, 421, 423, 
425,428, 429, 436, 438, 440, 444, 445, 
446, 450, 452, 453, 455, 456, 458, 460, 462, 
464, 465, 466, 468, 470, 471a, 472, 473,474, 
477, 479, 481,482, 484, 486, 489, 492,494a, 
494b, 496,497, 508, 509,510, 511,512, 513, 
514, 517, 518, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 
529, 531, 532, 533, 536, 538, 539, 540, 541, 
542, 543, 544, 546. 547, 548, 549, 550, 551, 
552, 553, 554, 556, 557, 558a, 558b, 559,
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560, 562b, 564, 565, 566,567, 568, 569, 570, 
571, 572, 573, 574, 575, 576. 577, 579, 580, 
581a, 582, 584, 585, 587, 588, 592, 594, 595, 
598, 599, 601, 602, 603, 605. 606, 608, 610, 
611,615, 616,617, 618, 619, 620, 622b, 623, 
624, 628, 629b, 637,638, 640, 641,643, 644, 
645,646,650,651,652,655a, 655b, 656,668, 
669, 670, 672, 673, 674, 676. 683, 684, 690, 
692, 695, 696a, 697, 698, 699, 700, 703, 704, 
706, 707, 708, 709, 710, 711, 723, 730, 732, 
733,736,738,739, 743,744a, 746,757, 760, 
779, 780c, 783b, 792a, 794, 797, 800, 801a, 
801 b, 801 c, 804a, 807a, 809a, 811,817,820a, 
820b, 829, 831a, 831b, 832b, 839, 845, 849a, 
852, 857a, 858, 860d, 862, 863, 866, 870a, 
871, 874, 876, 877, 891, 893, 894, 895, 901, 
904, 905, 908, 913, 928b, 938, 939a, 939b, 
955, 958, 961, 963, 968, 974, 980, 982, 990, 
991,1010, 1014, 1020a.

COSTA NOROESTE

CÁDIZ

10, 12, 14, 23a, 79, 130, 139, 250,251,296, 
443, 488, 490, 678, 748, 793e, 804b, 813b, 
849b, 850a, 854b, 857b, 878, 890, 897, 902, 
911, 914b, 920, 925, 932, 956, 965b, 970, 
972, 975, 1001, 1006, 1012e, 1012f.

CONIL

809c, 843, 1012b,

CHICLANA DE LA FRONTERA

755a, 759, 787,789, 820c, 847c, 859a, 859b, 
926d, 966b, 985,989, 1012c.

CHIPIONA

ROTA

22b, 26, 72, 145, 199, 203, 226, 227, 228, 
229a, 265, 316,432,454,461, 527, 537, 597, 
630, 632, 747, 807c, 841, 860c, 869a, 926c.

SAN FERNANDO

298b, 451, 675, 677, 681, 714, 748, 753, 
810, 813a, 847a, 848b, 850b, 851, 854a, 
855, 861a, 868, 896b, 909, 915, 919, 929, 
934, 966c, 973, 981, 998b, 1012g.

DE LA JANDA

ALCALÁ DE LOS GAZULES

61b, 183,223,241,366,411,459b, 561,581b, 
583, 613, 614, 622a, 680, 712b, 742, 751, 
844b, 849c, 859c, 910b, 953, 959.1, 971.

BARBATE

719,726,815,856,865b, 885,923b, 1015,1020b.

BENALUP

847b, 883.

MEDINA SIDONIA

107a, 141, 149a, 181, 224, 329, 562a, 591, 
609, 631, 635, 679, 780d, 848a, 861b, 900.

PATERNA DE RIVERA

93, 749, 778, 791, 808b, 867, 910a, 914a, 
950a, 950b, 994, 1011.

VEJER DE LA FRONTERA

842b. 865c. 806.
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ZAHARA DE LOS ATUNES 

842a.

SIERRA

PUERTO SERRANO

887, 1005.
SETENIL

962.

UBRIQUE

62, 143b, 149a, 291a, 301, 301, 363, 402a, 
422, 431,493, 530, 563, 636, 764, 769, 770, 
773, 837, 926a, 979, 1017a, 1020c.

VILLALUENGA DEL ROSARIO

853.

ZAHARA DE LA SIERRA

835.
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ÍNDICE DE INFORMANTES

CAMPIÑA

ALGAR

Rosado Aguilar, Ana (73 a) 1986: 840a.

ARCOS DE LA FRONTERA

Benot, Josefa (78 a.) 1982: 819a; 1983: 
720, 786c, 808c.

Capote, José Ma (39 a.) 1982: 755b, 756b, 
786c, 788, 819a, 892, 907a, 912b, 960a. 
1983: 720, 780a, 782, 783a, 795b, 808c, 
847d, 860a, 882b, 884, 931, 960b, 983, 
986.

Delgado, Pepita (46 a.) 1991: 964a.
Gallardo Tenorio, Luisa (49 a.) 1990: 945.
Gamaza López, Dolores (60 a.) 2001: 888.
Gil Benot, Josefa (59 a.) 1982: 786c.
Gil Benot, Soledad (56 a.) 1982: 756a, 

860b, 889; 1983: 884.
González, Juana (47 a.) 1991: 824, 899, 

917, 948.
Gutiérrez Vázquez, Paca (67 a.) 1991: 944. 
Lozano, Pura (78 a.) 1991: 774, 943.
Monroy, Mercedes (43 a.) 1991: 803, 

998a.
Oliva, Josefa (59 a.) 1983: 780b, 834a, 

906, 952; 2000: 634.
Perdigones. Remedios (62 a.), 1983: 780b, 

834a, 906, 952. 1991: 537, 744b, 772, 
875, 977, 995.

Pérez Romero, Ana (27 a.) 1990: 629a.
Pérez Romero, Carlota (22 a.) 1990: 629a.
Romero López, Carlota (59 a.) 1991: 754.
Rosado, Gabriel (55 a.) 1990: 793b, 812c.
Ruiz Machado, Rocío (22 a.) 1990: 758, 

793c, 813c, 966a.
Ruiz, Ángeles (55 a.) 1989: 907b; 1990: 

793b.
Ruiz, Paquita (54 a.) 1989: 907b.
Salas, Juana (65 a.) 1991: 310, 495b.
Salvador, Antonia (48 a.) 1983: 780b, 

834a, 906, 952.
Vega, Ana (68 a.) 1990: 808a.
Vega, Conchi (50 a.) 1991: 792b, 812a.
Velázquez-Gaztelu, Isabel (52 a.) 2007: 

964b.
Velázquez-Gaztelu, Keka (49 a.) 2007: 

964b.

BORNOS

Vega Baeza, Francisco (64 a.) 1984: 881.
Ibáñez, Isabel (46 a.) 1984: 860e.

ESPERA

Azcárate Guerrero, Manuel: 682.
Campón Bautista, Ana: 133, 516, 535, 653, 

667, 691b, 694.
Fernández Aguilar, Mercedes: 54, 685, 

691a, 693,731,735.
Perreras Jurado, Ana Ma Rosario: 190, 273, 

274, 281.
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Hervás Zarcos, Francisca: 984.
Hervás Zarcos, María: 984.
Martín Aguilar, Francisco: 258, 267. 
Ramírez Pérez, Gabriela: 426, 729, 766. 
Román, Antonia: 410, 629a.
Romano Miranda, Dolores 1995: 406, 412, 

457.
Romano Miranda, José (60 a.) 1995: 406, 

412, 457, 859d.

JEREZ DE LA FRONTERA

Acuña Roldán, Ma del Mar (23 a.) 1990: 
846, 1012a.

Aguilocho Mena. María (52 a.) 1989: 781c, 
785b, 793d, 799, 812b, 830.

Barroso Ramírez, Rosa (21 a.) 1994\ 776, 
785a, 790,814b.

Betanzos, Isabel (46 a.) 1994: 767,1002,1019.
Bueno García, Ana (57 a.) 1990: 802, 814a, 

823b.
Caballero González, Ana (47 a.) 1990: 802, 

814a, 823b.
Del Valle Barroso, Irene (17 a.) 1994: 825, 

937, 946, 997, 999, 1000, 1017b, 1018.
Fernández Pereira, Ma Jesús (76 a.) 2002: 

957.
Flores Durán, Inés (67 a.) 1994: 933.
García Rebelles, Carmen (86 a.) 2001: 131, 

132, 136, 161, 189, 229b. 264, 283, 286, 
287, 308, 313, 317, 322, 328, 330, 346, 
362, 387, 390, 398, 441,483, 487, 495a, 
658.

González, Ana (78 a.) 1986: 840b.
González, Isabel (67 a.) 1994: 781b.
González Fernández, Francisco (59 a.) 

2001: 752.
Hidalgo Rojas, Antonia (56 a.) 1994: 879.
Huerta, Rosario (36 a.) 1990: 802, 814a, 

823b.
Jiménez Ortiz, Carmen (55 a.) 1989: 781c, 

785b, 793d, 799,812b, 830.
Josefa (68 a.) 1986: 921.

Laboisse Rodríguez, Eugenio (21 a.) 1990: 
798.

Lara Galafate, Josefa (52 a.) 1990: 819b, 
823a, 826.

López, Carmen (87 a.) 1989: 927, 947, 949, 
1003, 1007, 1013. 1990: 828.

López, Ma José (11 a.) 1989:941. 1990: 
828.

Martínez Barba. Diego (40 a.) 1995: 834b.
Monje Vargas, Luis (25 a.) 1986: 718.
Monje, Eduarda (43 a.) 1986: 725.
Moreno Román, Manuel (33 a.) 1984: 768.
Parra Alegre, Carmen (50 a.) 2001: 129, 

433a.
Perea González, Tíscar (50 a.) 2001: 793a.
Regó Carrasco, Milagros (63 a.) 1994: 

786a, 805, 880a, 912a.
Rodríguez Montenegro, Carmen (62 a.) 

1991: 808d, 992.
Romero, Pilar (75 a.) 1986: 762.
Romero Castro, Josefa (89 a.) 1994: 807b, 

816, 822, 836, 873b, 951, 1016.
Romero González, Ángeles (60 a.) 1986: 

786b, 840b.
Romero González, Carmen (47 a.) 1986: 

786b, 840b.
Romero González, Pilar (44 a.) 1986: 

786b, 840b.
Romero González, Rosario (49 a.) 1986: 

786b, 840b.
Ruiz Fernández, Ma Jesús (39 a.) 2002: 761.
Soto Peña, Rafael (64 a.) 1995: 25b, 153, 

194, 231,370, 433b, 661, 662, 689, 701, 
734, 896a.

Verano Calle, Ana (77 a.) 1994: 784, 967.

PUERTO DE SANTA MARÍA

Carrillo, Josefa (65 a.) 1995: 78Id, 795a, 
993.

Domínguez Pozuelo, Aurea (65 a.) 1995: 
750, 775, 954.

Medina Pérez, Elvira (48 a.) 1990: 903.
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Medina Pérez, Esperanza (45 a.) 1990'. 903.
Reinado Ojeda, Dolores (43 a.) 1989: 821, 

1990: 1012d.
Sánchez Martín, Juan Antonio (54 a.) 

1990: 777.

SAN JOSÉ DEL VALLE

Cabrera, Luis (59 a.) 1990: 940.
Ruiz Rodríguez, Manuel (77 a.) 1990: 833.

TREBUJENA

Marín Fernández, Francisca (78 a.) 1995: 
924, 965c.

Núñez Camacho, Dolores (85 a.) 1995: 807d.

VILLAMARTÍN

Cabrera Román, Milagros (43 a.) 1981: 
872,918.

Calvellido, Josefa (52 a.) 1990: 796.
Moreno Garrido, Ana Rosa (59 a.): 1991: 

873a, 926b, 928a.
Ruiz Fernández, Elisa (58 a.) 1991: 1004, 

1009.
Soto Borrego, Ana (45 a.) 1989: 765, 827.

CAMPO DE GIBRALTAR

Niño de la Rivera: 959.3.
Guerrero, Pablo: 969.

ALGECIRAS

Alba Condel, Matilde (s.e.) 1985: 936.
Castro, Melchor (50 a.) 1985: 865a.
Córdoba Amado, Josefa (34 a.) 1985: 1008.
Morillo Peña, Pepi (36 a.) 1985: 930b.
Rivera Vallejo, Francisca (40 a.) 1985: 209, 

248,321,763,916.
Román Salas, Sebastián (41 a.) 1985: 1008.

Rosales, Isabel (24 a.) 1985: 996.

CASTELLAR DE LA FRONTERA

Moya Gavilán, Antonia (63 a.) 1985: 859e.

JIMENA DE LA FRONTERA

Ortega Vázquez, Natividad (23 a.) 1985: 
930a.

Sánchez, Dolores (78 a.) 1986: 838a.

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

Vallejo Morente, Antonia (59 a.) 1998: 15.
LOS BARRIOS

Guerrero, María (68 a.) 1986: 838b.
Melgar Toledo, Adela (54 a.) 1990: 978. 
Romero, Isabel (53 a) 1987: 832a, 844a.

SAN ROQUE

Pérez Pérez, Silvia (24 a.) 2000: 793f, 987.

TARIFA

Alba Iglesias, Juana (65 a) 1976: 832b.
Barrios, Juana: sin identificar.
Caballero, Manuel: 723.
Castro Salvatierra, Juana (60 a.) 1986: 

939b.
Castro Velasco, Elvira (74 a.) 1975: 870a, 

893.
Cruz Chico, Antonio (40 a.) 1985: sin 

identificar.
Cruz Zamora, Antonio: sin identificar.
Díaz Fuentes, José (65 a.) 1987: 860d.
Díaz Pérez, Ma Luisa (84 a.) 1986: 230, 

335, 339, 359a, 389, 452, 460, 558, 559, 
560,588,602,610, 697.

García Natera, Antonia (50 a.) 1979: sin 
identificar.
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González Ortiz, Elisa (50 a.) 1979: 780c, 
801c, 804a, 811, 817, 961, 974, 980.

González Ortiz, Juana (70 a.) 1979: 757, 
760, 780c, 783b, 804a, 961, 980, 991, 
1010.

González Román, Juan, “el Tirilla” (65 a.) 
7956:615,955.

Guerrero, Antonia (46 a.) y sus hijas 1979: 
792a, 801a, 809a.

Guerrero, Isabel (73 a.) 1983: 874, 913.
Guerrero, Petra (69 a.) 1983: 874, 913.
Guerrero García, Antonia (24 a.) 1979: sin 

identificar.
Guerrero García, Marina (26 a.) 1979: sin 

identificar.
Guerrero León, Francisco (53 a.) 1979: sin 

identificar.
Ibáñez, Candelaria (64 a.) 1993: 820b, 829, 

831b, 845, 895.
Iglesias Pelayo, Mari Luz (70 a.) 1985: sin 

identificar.
Jiménez Iglesias, Lucrecia (45 a.) 1979: 1, 

4, 7, 13, 16b, 17, 18b, 20, 21, 22c, 24b, 
25a, 27, 33, 34.

La madre de María la Larga (79 a.) 1979: 
801c, 811,974.

Medina González, Miguel (38 a.) 1985: sin 
identificar.

Noria Romero, Josefa (83 a.) 1983: 849a.
Ojeda Benítez, Antonio (68 a.) 1985: 968.
Perea Rondón, Dolores (45 a.) 1979: 866, 

1983: 779, 801b, 807a, 831a, 876, 877, 
891,901,908,939a.

Piñero Triviño, Antonio (70 a.) 1979: 839, 
863, 938, 963.

Planes Castro, Juan (60 a.) 1985: sin 
identificar.

Román Alba, Isabel (53 a) 1976: 832b.
Rondón, Sebastián (40 a.) 1980: 990, 1014.
Santamaría, Fermín (72 a.) 1983: 874, 913.
Triviño, José (57 a.) 1983: 359b.
Triviño Iglesias, Antonio (46 a.) 1983: 259, 

820a, 1985: 852, 905.

Velasco Delgado, María (40 a.) 1985: 
1020a.

COSTA NOROESTE

CÁDIZ

Alberti, Carmen (23 a.) 2002: 443.
Barveri, Victoria (66 a.) 2007: 813b.
Cabrales Baena, Inmaculada (37 a.) 2002: 

793e, 914b.
Cueto, Felisa (45 a.) 1990: 250, 251, 296, 

488, 890.
Chico Rodríguez, Carmen (58 a.) 2002: 10, 

14, 139. ”

Fernández Rodríguez, Amparo (68 a.): 
2002: 12, 23a.
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