
LA PERVIVENCIA DE LOS CANTOS DE BODA 
EN LA POESIA CASTELLANA TRADICIONAL 

El matrimonio es un rito de pasaje universal, un momento de alegrla que marca 
el comienzo de una nueva vida para un hombre y una mujer. Los festejos con que 
se celebra esta ceremonia importante suelen incluir musica canciones y bailes 
para celebrar Ia dicha de Ia ocasi6n. Los cantos de boda figuran entre la poesfa que 
el pueblo entona afio tras afio, generaci6n tras generaci6n, y son de tal importancia 
que las referencias a ellos constitufan para Menendez Pidal una de las pruebas de la 
existencia de una poesfa tradicional castellana anterior a1 Cancionero de Baena 
(mediados del siglo XV) a pesar de la paucidad si no inexistencia de textos; 
as£, el cronista del emperador Alfonso VI nota que "cuando el casamiento de la 
bastarda del emperador [c. 1137], los juglares, las mujeres y las doncellas rodeaban 
el Ulamo, cantando canciones de boda al son de mil instrumentos" (Menendez 
Pidal Estudios 185). La tradici6n oral que mantiene vivos los cantos de boda repre
senta una continuaci6n de textos y costumbres evidentes en Ia literatura castellana 
desde el Siglo de Oro. 

Algunos cantos de boda se refieren a la selecci6n del novio o de la novia, como 
vemos en "AI olivo", un canto recogido en Santa Cruz del Valle, un pueblo locali
zado en Ia Sierra de Gredos (Avila): 

AI olivo, al olivo, 
al olivo sub(, 
por cortar una rama 
del olivo ca£. 
Del olivo ca£ 
l,qui&l me levantad.? 
Esa garchf morena 
que la mano me da. 

(Pastor)1 

Este canto heptasflabo en la voz del novio tiene como elemento estructuralla repe
tici6n del Ultimo verso de cada cuarteto en el primero del siguiente. El olivo es un 
elemento obicuo no s6lo en el paisaje sino en el folklore de la zona (tanto en can
ciones de boda, como en las de camavales, Navidad, etc.). Tiene el simbolismo de 
muchas frutas 1a fecundidad, Ia madurez sexual y coger el olivo tiene unas 

1. Quisiera expresar mi proftmdo agradecimiento a Gerardo Pastor por oompartir los cantos y las cosnunbes de 
su pueblo natal conmigo. 
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fuertes connotaciones sexuales en la poesfa tradicional, como vemos en "Tres 
morillas m'enamoran en Jaen" (Olinger 123). 

Otro cantar del mismo pueblo con la misma caracterlstica estructural salvo 
que aquf se tratan de octosfiabos es "Echa la boda a rodar'' en que vemos las 
esperanzas del novio en cuanto a su futuro matrimonio: 

Echa la bola de rodar 
que ella s61a se divierte 
tambien me divierto yo 
la noche que voy a verte. 
La noche que voy a verte 
siempre voy con alegrla 
porque llevo la esperanza 
de que tienes que ser mfa. 

(Pastor) 

Uno de los elementos fundamentales del genero son las aclamaciones y los 
. deseos de bienestar y felicidad dirigidos a los novios. Las "vivas" dirigidas a los 
novios son comunes las vemos en Fuenteovejuna de Lope de Vega pero a 
veces se incluye hasta el mismo cantante como receptor de las dichas, como en 
estos versos de Santa Cruz del Valle: 

Viva la no via y el novio 
y el cura que los cas6. 
el padrino y Ia madrina. 
los convidados y yo. 

(Pastor)l 

Los deseos tam bien pueden tomar la fonna de estos versos recopilados por Joaquin 
Dfaz en Villanueva de Ia Torre (Palencia): 

Y que goceis matrimonio 
seglin tu amor lo desea 

(Salgado) 

Los cantos de boda tradicionales estm intimamente ligados a su contexto so
cial. Igual que en la poesfa sefardita, en que, segl1n Manuel Alvar,J muchos cantos 
de boda siguen "el ceremonial, nada simple, de una boda hebrea" (27) muchos 
cantos de boda en la poesfa tradicional castellana reflejan las distintas etapas de los 
festejos: la ronda del talamo, el canto de las enhorabuenas la noche antes de la 

2. Estos versos son bastante comunes; vwe tamblm las .. Galas de Villaseoo del Pan .. (Zamora) recogida por 
Felix Perez y Jose Antonio Ortega (Salgado). 

3. La bibliografia sobre los cantos de boda sefarditas es extensa; adem.as de Alvar. las contribuciones mas 
importantes al estudio de este tema son de Hemsi. Molho. Attias, Levy y Larrea Palacln. 
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boda, la entrega del ramo, el encuentro con los novios a la puerta de la iglesia, el 
festejo de las galas (la gracia y belleza de la novia parte de la ceremonia que 
vemos con frecuencia en las bodas en el teatro espafiol del siglo XVII), y con cier
tos ritos de fecundidad que a veces figuran en las ceremonias. 

Las rondas del talamo, cantadas por el novio y sus amigos, incluyen invocaciones 
al novio a que participe plenamente en el festejo prenupcial, como manifiestan 
estos versos de la "Jota de los peines" recopilado por Jose Antonio Ortega en 
Torrelobat6n (Valladolid): 

Canta compaiiero, canta, 
canta bien y canta fuerte 
que la cama de tu novia 
est& en alto y no lo siente. 

(Salgado) 

Tam bien pueden incluir un reconocimiento de la santidad de la ceremonia ("santas 
y buenas noches/ tenga la dama" [Salgado]) y un elogio de la belleza de la novia. 
El canto de la enhorabuena se hace la noche antes de la boda y hay referencias a los 
acontecimientos esperados ("Mafiana ser~ aquel dfa/ de tu dulce matrimonio" 
[Salgado]) y consejos a la novia o a1 novio para que tenga una vida feliz: 

Tambien digo a1 buen gal8n, 
joven de muy altas prendas: 
que la sepas estimar 

• con amor y reverenc1a. 
(De Ia Fuente Caminals 182) 

A veces el consejo se une con un motif importante en los cantares de boda: la 
transici6n de la novia de un estado a otro (o sea, de soltera a casada): 

Coge, novia, la mantilla, 
y bajate pa la sala 
y ponte a considerar 
lo que vas a hacer manana. 

(De la Fuente Caminals 170) 

Esta transici6n se expresa en un hennoso sfmil campestre en la canci6n que celebra 
las galas, recogida por Felix Perez y Jose Antonio Ortega en Villaseco del Pan 
(Zamora): 

Despfdete, niiia hermosa 
de la casa de tu amiga, 
que ya te vas separando 
como el grano de la espiga .. 

(Salgado) 
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La entrega del ramo tiene importantes valores simb6licos; adem~ de la fecun
didad, lo vemos entrelazado con otra oferta campestre -una fruta para que una 
novia forastera coja confianza con las moL1s del pueblo en un canto recogido por 
Agapito Marazuela en Sigueruelo (Segovia).• 

Ahl te va este ramo, novia 
yendm~ovauna~' 

• para que veas que te qu1e~re"'"n 
a\Dlque vienes forastera. 

(Salgado) 

La naranja es una fruta que tambic!n figura en cantos de boda, como este recopilado 
por Manuel Rodriguez Centeno (216): 

Ahl te entrego esta narmja 
repUt.ela por Ia mesa 
da primero a tu marido 

como dios hace en Ia iglesia. 

Aunque en este canto, la naranja tiene connotaciones sacramentales, en los cantos 
de lx>da de Siglo de Oro, la naranja es una fruta con simbolismo er6tico, o como 
seftala Reckert (21) proyecta un simbolismo de la aceptaci6n del amor.s 

Otro objeto de d4diva que aparece en los cantos de boda son los alfileres, que 
sirven como objeto mnemotc!cnico y simb6lico ("prenden" las amistades anteriores 
y posteriores al matrimonio): 

Ahl te enttegamos el ramo 
prendido con alfueres; 
conshvalo muchos .nos 
para que de m! te acuerdes. 

(Salgado, "Entrega del ramo'') 

4. En los cantos de boda de algunos pueblos se nota una aaiwd neaativa b'Cia las penonas cxtranjeru. Vega 
Martin (174) recoge una c:anci6n en que los celos de los mozoslocales se manif~estan bacia Ia llegada de foruteros 
a Ia bod&: 

No te enamores, mi nina. 
del mocito forutero, 
que, en volviendo lu espaldas, 
si te be visto no me acuerdo. 

S. Vemos un ejemplo delsimbolismo de las naranju en un epitalamio de Lope de Vega para lu bodas de 
Felipe ill con Margarila de Austria en 1599: 

Anoj6me las naranjnelas 
Con los iamos del blanco azabar; 
Anoj6melas y arro~selas 
Y tom6melas a arrojar. 

CE perurino 256) 
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Ah£ te entrego eata manzana 
prendida con alflleres 
para que de hoy en un ai\o 
de tua unigos te acuerdes. 

(Salgado, '"Galas de Ia Mudarra") 

Otra forma de elogiar a los novios es alabar su linaje, que se hace a travts de 
met4foras campestres: 

De Ia buena parra 
sale e1 buen racimo, 
de buena familia 
llevas el mlrido. 

(Salgado, "Galas de Vlllaseco del Pan") 

Aunque Jo~ Marla Alfn (341) ha afinnado que la poesfa tradicional nonnal
mente se caracteriza por una abundancia de sfmbolos y una relativa ausencia de 
met4foras, los cantos de boda no manifiestan esta tendencia, ya que el elogio de la 
novia suele realizarse a trav~s de similes y metMoras que connotan belleza o pure
za. Los tropos mu comunes utilizan varias flores (especialmente la rosa.)6 El 
"Principio de la ronda del ~o" recopilado por Agapito Marazuela en Pedraza 
(Segovia) contiene los versos: 

Eres como la rosa 
que hay en e1 huerto, 
colorada por fuera 
blanca por dentro. 
Erea como Ia rosa 
de Alejandria 
colorada de noche, 
blanca de dfL 
Un pajarillo alegre 
pic6 en tu boca 
pcmando que tus labios 
enn dol roau. 

(Salgado) 

Otto ejemplo fue recopilado por Jo~ Delfin Val: 

A lu diez de la mai\ana 
se ha de&hojado una rosa; 
ala puerta de la igleaia 
Ia eligieron por eaposL 

(Salgado, "Galas de Mudarra") 

6. Frmk (660) recoae ejemplOI de Tunoncda y Lope de Vega en que Ia 1011 -junto COD el clavel, el jamlfn 
y el alheJf- 1011 me&Uoru para 101 noviol. 
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Camino a la iglesia, una canci6n invoca a la novia, utilizando la misma metafora: 
• 

Mide, niii~ el pensamiento, 
que ya estas cerca del templo; 
rosa del jardfn florido, 
que ya vas cerca del templo, 
y te van a dar marido. 

(De la Fuente Caminals 184) 

Ademas de la rosa, suele haber comparaciones poeticas basadas en el color blanco, 
sfmbolo de la pureza, como en el "Principio de la ronda del talamo": 

Eres como la nieve 
que cae cuajada 

• y por eso te qmere 
tanto salada. 

••••••••••••••••••••••••••• 

Eres como la nieve 
que cae a copos 

• y por eso te quteren 
tanto sus ojos. 

(Salgado) 

Otro ejemplo que elogia la hennosura de la novia en estos mismos tenninos es de 
Santa Cruz del Valle: 

Eres mas hermos~ niiia 
que la niev~ en el desierto, 
que Ia rosa en el rosal, 
que Ia azucena en el huerto 

(Pastor, "Viva la novia y el novio") 

En una estrofa que se dirige a los padres de la novia, consolandoles la perdida de su 
hija, esta es una "paloma", metafora que combina el color blanco con una rica 
tradici6n poetica de ese pajaro: 

A los pobres de tus padres 
yo les voy· a consolar 
que se les va la paloma 
desde casa al palomar. 

(Rodriguez Centeno, 216) 

La misma metafora se ve en un cantar que acompafia la bendici6n de la novia en la 
casa de sus padres. Ella se arrodilla en la puerta de 1a casa, y las mozas en la calle 
cantan: 
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Pide a ru padre la colcha 
1a colcha llena de flores; 
hfncate. paloma blanca, 
a recibir bendiciones. 

(De la Fuente Caminals 183) 

De igual modo, el canto de las mozas en la puerta de la iglesia subraya este sim bo
lismo: 

Abrid esas puertas de arco 
con sus cenojos de plata, 
pa que pase el seii.or novio 
con esa paloma blanca. 

(De 1a Fuente Caminals 184) 

Un canto interesante combina el concepto de la blancura con el contraste del color 
de lanovia: 

Eres como la nieve 
que cae serena 
y por eso te quiere 
tanto, morena. 

• 

(Salgado, "Principio de ronda del ta.lamo") 

En sus an4lisis del motif de la morena en la poesfa tradicional, Wardropper y Olinger 
llegaron a Ia conclusi6n de que esta representa a una mujer o bien desgraciada y fea 
o bien vergonzosa y de cierta mala fama, pero los cantos de boda tradicionales no 
siguen esta tendencia, quiz~ por su contexto social y cultural la dicha del matri
monio, y el hecho de que no serfa propicio menospreciar a todas las novias de ese 
color. La ronda "El reloj", recopilada en Traspinedo (Valladolid) por Jose Delfin 
Val y Joaquin Dfaz (Salgado) tennina con los versos, "c~ate pronto morena, y que 
elnovio sea yo" y en una seguidilla recopilado por Eduardo S~chez en Mijares 
(Avila) se elogia la belleza (precisamente, la talla esbelta) de Ia novia con estos 
versos: 

De hierbaluisa 
• • benes una cmtura 

de hierbaluisa 
que parece la vara 
de 1a justicia, morena sl. 

(Salgado) 

Otto ejemplo del elogio de Ia novia morena ocurre en "AI olivo" de Santa Cruz del 
Valle: 
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Es la que quiero yo 
es la que he de querer, 
esa gachf morena 
hade ser mi mujer. 

(Pastor) 

Otro elemento de los cantos de boda son las referencias a un aspecto importan
te de la ceremonia la comida: 

Qu~ ricas est8n las sopas, 
ni est8n saladas ni sosas; 

(DelaFuente Caminals 186). 

En "Esta noche a la novia", recogida en Santa Cruz del Valle, vemos los confites y 
frutas ofrecidas a la novia: 

Esta noche a la novia 
la dan tostones 
ea. ea. ea, 
la dan tostones 
y maiiana a la noche 
melocotones, 
ea, ea, ea, 
melocotones. 

(Pastor) 

Adem4s de los elementos lingUfsticos y estructurales ellafsmo y la repetici6n del 
verso antes y despu~s del estribillo se puede notar que a pesar de que ya es diffcil 
encontrar los garbanzos tostados ("tostones") es una costumbre asociada a las bo
das que remonta por lo menos al siglo XVI, como vemos en "La bod a", poem a del 
Cancionero de Pedro de Rojas (1582): 

Al cabo, por col~i6n 
traen a los despodados 
un gran prato de tumSn, 
por gragea y di~t6n 
pan y garuan~s tostados. 

(Labrador 94) 

Un elemento que a primera vista pueda parecer un tanto extrafio en un cantar de 
boda es Ia tristeza. El retrnn que cita Correas, "Todas cantan en la boda, y Ia novia 
llora", es testimonio de una nota de discordancia. Puede ser una mujer que no est4 
contenta con el matrimonio que se va a celebrar, y de esta fonna entrarfa dentro de 
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Ia categort'a de las malcasadas. 1 Aunque sen a un elemento de aparente discordia, 
las referencias a este tema mayonnente corresponden en el nivel de rito a una vAl
vula de escape para asegurar la felicidad de los novios.s Jose Romeu Figueras nos 
infonna que incluso glosas del famoso "romance de la bella mal maridada" "fueron 
usadas como canto epital4mico durante un siglo por lo menos. Este rasgo de humor 
y picardfa alcanz6 todas las esferas sociales, desde las mac; encopetadas a las mac; 
bajas" (363).9 

La tristeza tambien puede deberse a cierto sentido de vergiienza y temor por 
pane de Ia moza, como vemos en la canci6n "Galas de Villaseco del Pan": 

La novia est& lri.ste 
la mldrina alegre 
y el novio le dice: 
salada, l,qu~ tienes? 
Yo no tengo nada, 
ni n•da me duele, 
s61o estoy temiendo 
Ia noche que viene. 

(Salgado) 

• 

Aunque el matrimonio representa la aprobaci6n social de una relaci6n sexual entre 
1Dl bolnbre y una mujer, no suele haber un fuerte elemento erotica en los cantos de 
boda, sino mac; bien alusiones veladas como en los versos anteriores. Muchas 
veces el elemento erotico se expresa en lenguaje connotative, como en: 

Y al talamo vengo, madre, 
de las Jndias, de Sevilla, 
de ver c6mo cone el aire, 
de savir Ia blanca nina. 

(Alfn 372) 

El valorerotico de estos versos estriba no s6lo en el valor simb6lico de "aire", sino 
tambi~n porque se asocia tanto en su lexico como en su estructura a otto poema 

7. Olro nfrfa c:itado por Correas, .. Uoraba Ia cauda por su velado, y agora la pesa porque es llegado" 
p.-ece conaponder a estc tema. Frenk ( 112-113) reooge otros ejemplos de cantos de boda que pertenecen 
.... Qiqorfa. 

I. Vfa~eDeVGJy. 
9. Bfedivamere, esto1 cant01 no solamcnte servfan para festejar bodas en un ambiente rural, entre campesi

DOI, Uno tambim entre Ia aristocracia. Encontramos otro ejemplo de la ubicuidad de esta poena tradicional --¥enOl 
No pal6is, el caballero, 
,., •• Yecel por aquf'; 
D DO, ba_jm mis oj01, 
,imu' que IIUdca os vi 

McaM' +dez Pidal cementa que eate poeana ... e cantaba ya en elsiglo XV, porque en el Cancionero que Lucrecia 
us1ba aJindo se cas6 con e1 duque Alfonso de Este. en 1S02, Ia misma canci6n comenzaba: "No 

pasledes, escudero'". \Sobre .. 138). 
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tradicional, "De los tlamos vengo, madre".to El elemento sexual tambien puede 
ser la base de humor, como en la canci6n que recogf en Santa Cruz del Valle en que 
el estribillo ayuda a aumentar el chiste, ya que posterga el significado verdadero del 
juego de palabras: 

Esta noche a la novia 
la mete el novio 
ea, ea, ea, 
la mete el novio 
el anillo en el dedo 
de matrimonio 
ea, ea, ea, 
de matrimonio. 

(Pastor) 

Efectivamente, el humor suele ser otro componente importante en la celebra
ci6n del matrimonio, o bien como vMvula de escape o bien como parte de la alegrfa 
reinante. Asf, en una ronda, los cantantes se dirigen a la novia y dicen 

1,Fuiste ni la que pusiste 
a San Antonio en el poyo, 
y le diste de cachetes 
porque no te daba novio? 

(Salgado) 

. 
Estos versos c6micamente se refieren a una epoca anterior en que Ia muchacha, 
desesperada porno andar "bien de amores" sacaba su frustraci6n en el santo patron 
quien, en las palabras de Dfaz, es "abogado procurador del buen casorio".n El 
mismo humor, pero con referenda a1 futuro, se ve en los versos de parabienes a Ia 

• novta: 

10. La alameda en Ia poesia tradicional es ellugar del enwentro amoroso. V 61se e1 estudio de Olinger para un 
an2lisis de este poema. 

11. Vega Mart1n (174) recoge un ejemplo de 1a irnportancia de San Antonio en que las mozas del pueblo, inme
diatamente antes de 1a cerentonia religiosa, cantan un canto en que piden igual suerte que Ia novia a este 
santopa~: 

La nii'ia que a los veinte 
no tenga novio, 
que le haga una novena 
a San Antonio: 
hice yo tres novenas, 
me dio tres novios. 
Y ahora te digo: 
cambiame los tres novios 
por un marido. 
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Nunca Dios te de rencilla, 
casadilla. 
Vivas con salud entera, 
rica, gallarda y hennosa; 
si tienes suegra celosa. 
en la boda se te muera; 
y tu saya dominguera 
no se coma la polilla, 
casadilla. 

(Cummings 699) 

Una canci6n cantada en la puerta de la iglesia incluye al sacerdote en el humor de la 
ocasi6n: 

Salga, senor cur a. salga 
con los libros de casar, 
que esta Ia novia en ayunas 
y se nos va a desmayar. 

(De Ia Fuente Caminals 184) 

El estado de transici6n de la novia es un tema que recibe el toque humorfstico en 
algunos cantos, y se basa en la idea de su perdida de libertad. En una canci6n 
cantada en la vfspera de la boda ofmos: 

Los grillos y las cadenas 
manana te los pondran, 
y empezara tu prisi6n 
a1 momento de casar. 

(DelaFuente Caminals 182) 

En otro canto de regreso ala casa (despues de la boda), se oye: 

El s( que dijo la niiia 
en la puerta de la iglesia, 
a1 pronunciarle Ia nina, 
entr6 libre y sale presa. 

(DelaFuente Caminals 185) 

Como el matrimonio es un sacramento que nonnalmente se celebra entre los j6ve
nes, un canto subraya comicamente las diferencias entre estos y los mayores: 

Donde hay mozos, hay fachenda 
donde mozas, alegrla, 
donde viejos, regui\ones, 
seunones todos los dias. 

(Pastor) 
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A veces la canci6n de boda tiene una estructura amebea, con una disputa verbal 
entre el novio y la novia, una fonna que remonta a epitalamios cl~icos como el 
"Cannen 62" de Catulo o en el epitalamio que figura en La soledad primera de 
G6ngora, y que se ve en los cantos de boda sefardfes (Alvar 33): 

Si quieres que yo te quier~ 
hade ser con condici6n 
que lo tuyo hade ser mfo 
y lo mfo tuyo no. 
Aiel£. Ia jotita nuev~ 
aiel£, Ia pandereter~ 
aiel£, los mozos baratos~ 
aiel£, los mozos por trapos. 
Si quieres que yo te quiera 
ha de ser con el ajuste 
que n1 no has de hablar con nadie 
y yo con el que me guste. 
Aiel( .. . 

(Pastor)12 

Aunque se ha afinnado que "las bodas se solfan hacer, despu~ de las regla
mentarias amonestaciones, en septiembre u octubre, es decir, una vez finalizada la 
cosecba y con dinero reciente en el bolsillo" (D!az), tambi~n era comUil celebrarlas 
durante la primavera. Precisamente, hay una estrecha relaci6n entre el canto de 
boda y la m"ya, relaci6n que remonta por lo menos al siglo XIII. Leemos en la 

• 

estrofa 1951 del Libro de Alexandre, que el mes de mayo es 

Tiempo dulz e sabroso por bastir casamientos 
ca lo tempran las flores e los sabrosos vientos, 
cantan las donzellas son mayos a convientos, 
facen \Dlas a otras buenos pronunciamientos. 

Seg\in Covarrubias, la maya es "una manera de representaci6n que hacen los 
muchachos y las donzellas, poniendo en un talamo un nif\o y una nifia, que signifi
can el matrimonio, y e~ tornado de Ia antigiiedad" (s.v.). La relaci6n entre el 
epitalamio y Ia maya seve tambi~n en la definici6n de maya que se encuentra en el 
Diccionario de autoridades: "una nif\a que en los d{as de siesta del mes de mayo, 
por juego y divirtimiento, visten bizarramente como novia, la ponen en un asiento 

12. Estos venos ccntnstan con un humor p{caro los consej01 a 1a novia en a11nto a 1a obedimcia que debe a su 
nuevo esposo en lD1 canto recogido por Joaqufn IXaz en Vi11anueva de la Torre (Palencia): 

Atiende alo que te digo 
• • nura que es 0011 muy aerta 

Ia cual no saldm de cas a 
sin IU penmiJo y lic:encia. 

(Salgado) 
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en la calle, y otras muchachas est:rul pidiendo dinero a los que pasan den dinero para 
ella, lo que sirve para merendar todos" (s.v.). El punto de contacto entre la maya y 
el matrimonio es~ en el nivel del rito, un fen6meno que muchas veces se manifies
ta en la poesfa tradicional asociada con estas festividades. El punto de contacto 
tiene como base el concepto de la fecundidad, punto coml1n para el comienzo del 
ciclo de cultivo (el mes de mayo) y el comienzo de una uni6n sexual (el matrimo
nio). Angel GonzMez Palencia y E. Mele notan que las festividades de las mayas 
son una "supervivencia de las fiestas :florales paganas dedicadas ala alirea Afrodita, 
que se celeb ran en todas las tierras latinas como en otras, y que, por su periodici
dad, trayendo jovencitas y mozalbetes a la danza y al canto, provocaban una abun
dante producci6n poetica, en la cual, dentro de una atm6sfera primaveral, domina
ba una concepci6n licenciosa del amor'' (7). Adem4s, en una descripci6n de las 
may as encontramos en boca de don Fernando en Dfas geniales o lUdicos de Rodrigo 
Caro, vemos lo siguiente: "Dice que estas fiestas de las Mayas no son otra cosa que 
una representaci6n del casamiento, a que siempre aspiran y se van disponiendo las 
mozas: ala verdad, tiene algunas ceremonias de casamiento, como es engalanarla, 
subirla en taJ.amo, el agua que la rocfan ... (281).13 

Los textos po~ticos tambi~n confinnan la relaci6n entre los cantos de la maya y 
los cantos de boda. Asf, para celebrar la maya se cantaba 

Esta Maya se lleva la flor, 
que las otras no. 

(Cortarelo, 504) 

Esta misma f6rmula, pero con la sustituci6n de ''novia" o "nifia" por "maya" se 
encuentra como canto de boda en la comedia del siglo XVII. Asf, Lope de Vega 
sigue las rafces tradicionales del g~nero en su elogio de los novios en El molino: 

Esta novia se lleva la flor 
que las otras no. 

(O.C. XXIV, 21) 

V~lez de Guevara incluye una variante en La serrana de la Vera: 

Esta nina se lleva la flor 
que las otras no. 

(Tomer, 194) 

La f6nnula se mantiene vigente en la tradici6n oral, y Jo~ Delfin Val recogi6 una 
canci6n con el siguiente estribillo en La Mudarra: 

13. Aunque Rodrigo Caro afinna que las maya.t realmente no repretentan el matrimonio porque en tiempo 
antiguo no se casaba durante el mes de mayo, creo que hay bastantes pruebu como pan demostnr esta 
relaci6o. 

23 



Thomas Deveny 

Esa sf que se lleva la gala 
esa sf que se lleva la flor. 
Esa sf que se lleva la gala, 
Esa sf que las otras no. 

(Salgado) 

Adem~, vemos los versos que cantan los nifios que celebran las mayas cuando 
piden dinero para su merienda son casi iguales a los que se cantan cuando se pide 
dinero para los novios en una boda. Asf, Martinez Tomer cita un cantar que, segt1n 
Covarrubias (Tesoro s.v. "cara") dicen "las donzellas que piden para hacer rica Ia 
maya: " 'Echad mano a Ia bolsaJ cara de rosa;/ echad mano al esquero,/ caba
llero' ". Hay un alto grado de paralelismo en un canto de bod a de la alta Estremadura: 
"Echa manoa la bolsaJ cara de rosa./ Echa la mano al dinero/ dinero" (107). En 
una descripci6n de unas costumbres contempormeas tambh~n se puede destacarla 
relaci6n entre los cantos de boda y las mayas: "Guitarras, bandurrias y panderetas 
componen el intrumental de Ia ronda, que marcha a otros barrios del pueblo, y 
acaban junto al palo de la 'Maya'; alli reparten las rosquillas que recogieron en el 
trayecto, (Vega Martfn 173). 

La fecundidad no s6lo enlaza los cantos de boda con las mayas, sino que es un 
tema de algunos epita1amios tradicionales. Jose Marfa Domfnguez Moreno (138) 
nota que el canto "El novio y la novia se van a casarJ cogen el yugo y se van a arar'' 
"responde a una no muy lejana pnictica de hacer labrar a los contrayentes el dfa 
despues de los esponsales. Los recien casados eran atados a un yugo y obligados a 
arar .. . [y] sembraban unos granos de los recogidos en el taJ.amo (ofrendados),. 

Aunque los textos manifiestan una rica tradici6n poetica, s6lo constituyen la 
mitad de este caudal; nunca hay que perder de vista que los cantos de boda son 
canciones, o sea poemas con mdsica. Mi infonnante de Santa Cruz del Valle, Gerardo 
Pastor, nota que "estas canciones suelen ser intetpretadas porun mlmero elevadfsimo 
de personas practicamente todos los que estm en la boda acompaf'iados por 
guitarras, laudes y bandurrias". Aunque -como toda tradici6n oral los cantos 
de boda tradicionales son una manifestaci6n de una costumbre en cierto peligro de 
extinci6n, hay un creciente interes en captar y preservar este patrimonio cultu
ral.l4 Afortunadamente, esta poesfa ya no se considera "fnftma, (categorfa del 
Marques de Santillana) y ojala los esfuerzos para preservarla tengan exito. 

Thomas Deveny 
Western Maryland College 

14. Adem's de articulos dedicados al tema, hay cantantes y grupos musicales que incluyen estos poemas en sus 
discos. Me refiero sobre todo al disco de Marfa Salgado et al., y tambim a Joaqufu Dfaz, en varios discos, y 
otros grupos musicales como .. Nuevo Mester de Juglaria y .. Candeal". 
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