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paña reunida aquella otra del mordisco en la oreja, y no en 

la nariz, que hasta ahora únicamente apuntamos en Valerio 

:\[áximo. El mordisco del ladrón en la oreja de la madre es 

la forma popularizada en España por el Ysopet, impreso 

multitud de veces a partir de 1489 1. Varias ediciones del 

Ysopet hechas en Barcelona hasta en 1815, debieron popu

larizar esta forma en Cataluña, donde aparece como tradi

cional 2. También debió hacerse popular en Castilla; y sin 

duda del Ysopet depende la versión que conocía Vélez, 

aunque se halle contaminada con las versiones divulgadas 

en la Edad Media, que, en vez de la madre, ponían al padre 

como víctima de la venganza del hijo. 

El cuento del rey presuntuoso que descubre que la 

reina le es infiel con un enano (v. II39-II58) es también 

tradicional. Recordamos haberlo leído en otra parte, sin 

poder precisar dónde. 

1 L. HsRvrsux, Les Fabulistes latins, 11, 1893, pág. 421. Nuestra 
anécdota está entre e las fábulas del Y sopo de la translación nueva 
de Remicio, (=Ranutio d'Arezzo). 

! Petit aplech d'exemples 11wrals, recullits per la SaTA. SARA 

LLORáNS y CAB.RBRAS, 1906, pág. 15. 

NOTAS 

Verso 2 «seldo•; «escusaldo~ 99; «clexaldo • 821; «llamal
cla» 944; «pedilde ,> 1565. 

33 Tiene presente el dicho: «Ko es villano quien vive en 
la villa, sino quien hace la villanía.» 

126 «arrestando », en el sentido del reflexivo «arrestarse», 
'arriesgando'. 

Pág. 10, lín. 1, «relinchos» (comp. pág. 20, después del 

verso 5o6). El Dice. académico de Autoridades, V, 17 37, 
dice: «Relinchos se toma por los gritos y yoces en rego

cijo y fiesta.» La voz desapareció del Diccionario actual 

de la Academia, sin duela porque viéndola en la primera 

edición sin cita alguna de autoridad en apoyo, se juzgó 

demasiado vulgar y baja. Recuérdese ele Peribá11e::: «Se

gadores de mi casa ..... ¡ea, relinchos y grita! , Obras de 
Lo¡,e, edic. Acad., X, pág. 128 b. La misma voz u otras 

análogas están en uso hoy. En el Alto Aragón se termina 

el canto de los romances «con el áspero grito del ijijí, 

que llaman renchilido (relincho) , J. CosTA, Poesía popu
lar espaliola, :\ladrid, 1881, pág. 174. En Cataluña: «ce

lebraven los rondaires amb 1·e1{J1Í>IJ1S o crits estridents, 

guturalisats amb singulars inflexions de ,·eu . V. SERHA 

, BoLot', Ca!eudari Fo/kloric tf l'rgell [1914], pág. 25. 

En Santander: ~Cr<>o que debe llamarse jujío y no relin

cho esa espansión c¡ue sigu<' a los cantares montañeses 
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y asturianos; espansión tan espontánea, tan natural, como 
lo es el olé después de la malagueña , D. FER:-:5.:rnEz Y 
GoxZÁLEZ, Cabuémiga, Santander, 1895, pág. 66, n. 

219 y 225 genzor• 'gentil', v. pág. 151, n. 
276, 286y 294 «hucnte»; huego» 686 y 1269; «hui » 781; 

«lrne» 707,803,893 y 943; «huera» 400, 827, 888, 1053 

y 1446; «hueran» 399 y 1392; «huerte» 1324; «huer
za .. 929. Esta substitución de f ue- por /me es corriente 
<'n nuestro teatro para caracterizar el lenguaje villanes
co, y realmente es usada todavía hoy en Extremadura. 
Fuera de este caso, Yélez no suele emplear en el habla 
villanesca la IL- aspirada (por ejemplo, «ermosura• I 204, 

hiziera• 438, con sinalefa), por más que es corriente 
también en Extremadura. Véase, no obstante, la nota al 
verso siguiente, donde algunos ejemplos tienen segura
mente /, aspirada; y para otro punto referente a la aspi
ración, v(>ase la nota a 586. 

277 «hendo» 'haciendo'; «her» 'hacer' 637,724,771 , etc.; 
«herte» 66o (pero también «hazerte» 1I92); «hertc» 1245. 

Corriente también en el lenguaje villanesco. 
278 De lectura dudosa; comp: 

• \ssido me tiene por estas entrañas 
el mucho caricio que tengo de uella. 

Colee. de autos viejos, eclic. R ot:.\XF.T, lV, pág. 405, 

verso 162. 

289 «roydo»; «roin » 418; «cochillos 295; «soprique• 370; 

atorclillc, 409; «jodío» 376; «josticia» 2463; «mele
zina 918; .. homezida» 2170; sotil» 1314; «apercebi
clo» 1345; «fegura» 1205; «nenguno» 398, 1215 Y 1370; 

d,ocifeP 2692; rn1ochacho » I 397; «trebunal» 2461, 

inflexión vulgar de la vocal protónica, explicable en la 
mayoría de los casos por disimilación de una í o lÍ acen
tuadas. 

37 r «pique>», en el sentido metafórico de 'siga adelante'. 
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386 «estar llanos~, perífrasis por 'allanarse'. 
48 5 « superchería , en el sentido d<'I ita l. soperchieria, su

percltieria, sonrcltieria, 'injuria o violencia hecha con 
abuso manifiesto o alevoso ele fuerza, generalmente con 
ventaja numérica de parte de los que la cometen'. Esta 
acepción primitiva falta en nuestros diccionarios. Véase 
A. CASTRO en QuEvEno, Vida del Buscón, «La Lectu
ra », 1911, pág. 121. Otros ejemplos: 

- Llega, 
y dale una cuchillada. 
- Será superchería ésa, 
que estoy muy acompañado 
para un musiquillo; deja 
que venga solo mañana, 
y te mando su cabeza. 

C.-1.1.1>ER<Íx, Nadie fíe su secreto, Ita (Bibl. Aut. l:sp., 
X!\', 5 I c.) 

¿Qué es aquesto? ¡Con mi amo 
superchería tan brava! 
Xo en mis días. ¿Dos a uno? 

C.\LDERÓ~, Agradecer .J' 110 amar. (Bibl. Aut. Esp., IX, 
6og c.) • \demás véase otro texto el<• Cervantes que aduce 
l'I Dice. de .Autoridades. 

58 r y 6 r7 «a¡;úcar blanco rosado . El Dice. ele la . \cade
mia no define más q ur r1 «azúcar rosado: azucarillo de 
color de rosa . El Dice. ele • \utoridaeles cita una Prag
mática del aiio r687, en que se distingue azúcar rosa
do blanco y colorado», pero sin decirnos qué es. To~11~ 
P1xHEIRO, hacia 16o5, enumerando los confites usados en 

\' alladolid, dice: uzam tambem caramelos com folhas 
de rozas a que chamam asucar rosado branco .. , Fasti
g-imia, en la Collec(ao de mmmscriptos da Bibl. .lfunicipal 
do Porto, Porto, 1911, pág. 218. 
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583 «planta Perico el arnés». Arrn"s era el conjunto de la 

espada y el casco de esgrima mencionados en la acota

ción anterior. Según Aut., «empuñar o echar mano a los 

arneses, vale sacar la espada y daga para reñir. Es frase 

usada de los que se precian de guapos y valientes» . El 

juego de esgrima era preliminar obligado en las fiestas 

populares: «se pusieron a ver un juego de esgrima que 

estava en medio del concurso de la gente, que en estas 

ocasiones suele siempre en aquella provincia prcGeclet- a 

las fiestas», El Diablo Cojuelo, Madrid, 1910, pág. 56. 
LOPE DE VEGA, en La tragedia del rey don Sebastián 
(Obras completas, tomo XII, pág. 544), en la escena de 

la romería de la Virgen ele la Cabeza en Andújar, pone 

también un juego de esgrima, donde un maestro dice al 

muchacho que le acompaña: «asienta ese juego ahí», 

frase equivalente a la que encabeza esta nota. En estos 

juegos de esgrima se manifestaban las rivalidades de los 

pueblos; compárense los versos 590 y 607 con el final 

de la escena de La·tragedia rlel rey don Sebastián, en que 

hay una pendencia entre los de Jaén y los de Écija. El 

juego empezaba haciendo nombre de Dios (v. 599); en 

la obra de Lope dice el maestro: «Pues, ¡ea!, en nombre 

de Dios.» Otras analogías pueden notarse entre nuestra 

escena y el pasaje citado del Diablo Cojuelo. En éste 

como en la comedia de V élez, al dejar la espada negra 

uno de los que juegan, se arrojan varios a cogerla (com

párese v. 719). El que empieza a jugar entrega su capa 

y la espada blanca, «como es costumbre» (v. 603). «El 

maestro, con el montante, barriendo los pies a los miro

nes, abrió la rueda» (comp. v. 667). 
585 «poleo», en el sentido metafórico de 'arrogancia, bra

veza'. En el Vocabulario de Go.\'ZALO CoRREAs, pág. 581 a: 
«Derramar juncia y poleo, dícese de los que hablan cosas 

de placer jactándose de ello.» Bien explicada la voz en 

F. RODRÍGUEZ i\fARíx, Obras de Pedro Espinosa, 1909, pá-
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gina 429, pero no en A. G. AMEZÚA, Coloquio de los pe
n-os, 1912, pág. 524. 

586 «hugaremos»; «Herónimo» 587; «hente» 588; «mu

hcr» 725 y 751; «mojina» 673; «agito» 693; «mogi

nas» 803, etc. Es característico del lenguaje de los 
bravos el cambio de la j en !t y viceversa. Un valiente 

en el Baile de los Oficios y Casamentero, dice: 

Yo quisiera una muher 

que huera guapa y discreta, 

porque volara mi fama 

con las alas de mi jembra. 

Colee. de entremeses, por E. CoTARELo, I, pág. ccxrv b. El 

fenómeno es muy conocido, pero no está aún suficien

temente explicado. Remitimos prov1sionalmente a lo que 

dice CuERrn, Anotaciones a la Gramática de BELLO, pá
gina 21. 

597 «les mearon la pajuela» . ConRRUBIAS dice sólo : «Mealle 

la pajuela, juego de niños» (s. v. paja); «Mearle la pa

juela, género de desafío que usan los niños unos con 

otros» (s. v. mear). En el Dice. de .:\utoridades: «il1ear 

la pajuela, aventajarse, sobresalir y exceder a otro en la 

execución de alguna cosa.» El sentido primitivo de la 

frase es el de 'afrentar a uno después de vencerle', según 

explica Go;-;z.\LO CORREAS en su Vocabulario, pág. 618 b: 
« Usaban los muchachos luchar, y a las tres caídas el ven

cedor cogía una pajuela del suelo y la meaba y con ella 

daba por la boca al vencido sin que lo viese, y de este 

modo le afrentaba; y así en otras cosas.» 

609 y 699 Nótese en ambos pasajes la sucesión de tres 

frases consagradas al comenzar la esgrima: «Toquen 

casco - Dorabuena - Limpio.» Esta última alude a 

'jugar limpio'. «Tocar casco» apar~ce como frase con

sagrada en Trnso DE MoLINA, Santo y Sastre (edic. CoTA

REL0, II, 17 a), sirviendo para un juego de palabras, a 
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propósito de dos que encontrándose rompen sendos 
cántaros que llevan: 

-- ¿(lué has hecho? 
- Cascos, y no de membrillos. 

- En los míos a lo menos 

tocaste casco ..... 

609 «dorabuena»; 699, 1839, etc., «y dorabuena venga 

yo», Comedia Tidea, por FRAKC1sco DE us NATAS (Bi
bli1filos Madrile17os, pág. 2). «Ax cl'ora mala que tirria 

lomastes», Farsa ele FERNAXDO DíAz (Gesellsclwftj. ro111. 
Liter., XXVII, pág. 319, v. 73). 

664 «siente», 'deje la espada en tierra' , compárese ver

sos 767, 800. Lope de Vega, en la escena citada a propó

sito del verso 583, usa el verbo «asentar >, y esta forma 

es la registrada en el Dice. de Autoridacles: «assentar 

la espada, en el juego de esgrima es dexar el juego y 

poner la espada en el suelo»; y lo mismo CovARRUBIAS, 

«assentar en el j~1ego de la esgrima, es dexar la espada 
y sentarla en el suelo donde la halló». 

682 «cargar la espada» . En CARRANZA, Philosophia ele las 
armas, l 569, fol. 77 r y v: «tomad essa espada, dixo el 

maestro ..... , tended por allí conmigo, bolved la mano 

uiias abajo ..... , desviaos de mí, sacad, tornad, cargad, 

tened queda la espada ..... , cargad la espada por la mía». 

684 «mandoble». La Academia en el Dice. ele Autorida

des lo define «cuchillada grande, como dada con las dos 

manos, de donde pudo formarse»; esta falsa etimología 

influyó en el significado, así que en las ediciones pos

teriores del Diccionario se define «cuchillada o golpe 

grande dado con ambas manos», o bien, «que se da es

grimiendo el arma con ambas manos». C.<\.RRAXZA, Plúlo
snplzia de las armas, I 569, fol. SS r, nos da como primi

tivo otro significado de )a voz: «hay movimientos en la 

<lestreza que los hazc . el brai;o sin mover más. que la 

-
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muñeca, según vemos en los mandobles que usavan los 

antiguos, con sólo doblar la mano, ele donde tornó el 

nombre» . 

715 «Un pan le he de dar ..... como unas nuezes.» En el 

Vocabulario ele CoRRE.\S, pág. 57 4 a: «Dar un pan como 

unas nueces, por palos, golpes y pesadumbres»; y en la 

página 545 b: « Dn pan como unas nueces, como unas 

candelas, como unos piñones ..... , alabanzas que clan las 

mujeres al pan de trigo. Dar un pan como unas nueces, 

con ironía, por dar castigo.» En La Burla más sa:=onada, 
de Lurs V1(LEZ: 

Quedo, señores brodios de la hampa, 

que llevarán un pan como unas nueces. 

Flor de mtrel/leses y sainetes de difereutes autores, 1657; 

reimpresión de 1903, pág. 3. Véase F. RODRÍGUEZ MARÍK, 

Mil trescientas comparaciones populares andaluzas, pági

na 19, núm. 188, que trae esta frase como usual en An

dalucía y Portugal, pero sólo en otro sentido que se halla 

en CoRREAS, pág. 144 a: «Y hace un pan como unas nue

ces; por burla y fisga ..... » 

724 «pienso her que me sueñe» 'haré que se acuerde ele 

mí' , amenazando. « Vos me lo pagaréis, me soñaréis», 

amenaza, Vocabulario ele CORREAS, pág. 616 b. - « Yo 

le haré que me sueñe de noche= Je ferai qu'il lui 

s::>Uvienne de moi», AMBROSIO DE SALAZAR, Espejo gene
ral de la Gramática, año 1622, pág. 412. 

llacert'he que antes que d'ahí te rebullas 

quizás que rn'estés de noche soñando. 

Égloga interlocutoria de Diego ele Avila dirigida al Gran 

Capitán. (Gesellsclwft f rom. Liter., XXVII, pág. 262, 

verso 860.)-En los Coloquios espirituales y sacramen-



tales J' poesías sagradas, :.[éxico, 1877, hállanse otros dos 
ejemplos; uno de fines del siglo xv1 (pág. 8 5 b): 

/Jiq:-o. 
Teresa. 
lhq;o. 

i· \quí del rey, que me mata! 
Yo os haré que me soñéis. 
Xo me arañéis como gata, 

que yo huelgo que me deis 
con esas manos de plata. 

lIERNAX GoxzÁLEZ DE Esr.AvA, Coloquio de Jonás, pr~(eta. 
El otro en la página 38 b: 

-¿Por qué no sois vigilantes? 
Que os haré que me soñéis, 
si otro descuido tenéis. 

toloquio a la co11sagració1t di' D. P.° il!OJ•a de Co1ttrcras, 
Arzobispo de llféxico, ailo I574. En fin, Exc1so en El 
príncipe don Carlos, jorn. II: 

¡Curilla! ¿Vos a mí fieros? 

Pues, ¡vive Dios!, si lo hacéis 

que os haga que me soñéis ..... 

En . \ndalucía, por lo menos en Granada y :\!álaga, se 
conserva esta frase: «¡me va a soñar!», significando '¡haré 

c¡ue se acuerde del mal que me ha hecho!, ¡me vengaré!'. 
144 «Dar el caíz» 'dar las doce\ sin duda porque el cahiz 

tiene doce fanegas: 

Gregorio. ¿Qué hora es? Jf 01ttilla. Todo el cahiz 
conté, menos una hanega. 

TIRSO DE :.loLrnA, Bellaco sois Góme::, edic. CoT\RELO, II, 
página 615 b. 

7 52 «Por ell agua de Dios• , juramento como su equiva
lente ~ por el agua bendita»; 
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Y ¡por el agua bendita! 
que le diera dos caídas 
a bailar veinte años ha 

al más fuerte que aquí está. 

El .·lldcgiida. (Obras de Lope de Vi;_fa, XII, 236 11.) 

-Los niños lo van cantando 
con la aceitera y el jarro. 

-Pues si el ele una arroba agarro, 

yo os ..... ¡por el agua de Dios! 
que ha de ganar a los dos 

hasta las mulas y el carro. 

16() 

El 'i.'a/imte Clspedes. (Obras de Lope de Vega, XII, pági
na 193 a.) La forma el! del artículo ( «ell ánima , 2802) 
se halla en boca de rústicos en la Trajtdia Policiana, 
año I 547 (v. :.[Ex~'.NoEz PEL.wo, Orígmes de la No,·ela, 
tomo IU, págs. 421 43 y 52). Era también forma propia 
de valentones: 

Si hacen algún valiente 

de los germanos de la hampa, 
trascolando el gavión 

con la vista zurda y zaina, 
gacho el cuerpo, a un lado el hierro, 

y la capa derrengada, (Habla como valimtc.) 
ha de decir: «Oye uzé, 

¿a mí que entrebo la chanza?; 
pues por el vino de Dios, 
por no jurar por ellagua, 
si sale a luz la granchosa, 

que le he de sajar ellalma. 

La maestra de gracias, entremés de BE1.~10XTE. ( Flor de 
entremeses y sainetes de diferentes autores, 1657, reim
presión de 1903, pág. 12¡.) 
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9I5 «Reclina» . El mismo VáEz en el Diablo Cojuelo, al 

principio del tranco 4, dice: «y llevándose consigo por 

corchetes a Chispa y a Reclina, demonios a las veinte, 

y subiéndose en la mula de Liñán, salió del infierno», 

Madrid, 1910, pág. 36. 

959 El maestre de Calatrava, D. Rodrigo Tfllez Girón, 

murió en el desdichado sitio de Loja en julio de 1482, y 
sin embargo Vélez le hace aquí salir a anunciar la muer

te del príncipe D. Juan, que no ocurrió sino en 1497. 
: \demás, desde 1489, el maestrazgo de Calatrava quedó 

incorporado a la corona. Toda la comedia abunda enana

cronismos. Desde luego nótese que el descubrimiento 

ele América (v. 962) es posterior a la conquista de Gra

nada. Véanse además las notas a los versos 981, 1017, 
1642, 1774. 

972 «Albaialdos zegrí y al gomel :.fuza», recuerda los ro

mances del maestre de Calatrava, vencedor del moro 

Albayaldos, que empiezan: «Ay, Dios, qué buen caba

llero» y «Santa Fe, cuán bien pareces». El romance no 

da el nombre del maestre, pero desde antiguo se atri

buye la hazaña a D. Rodrigo Girón (Guu1EL, Compendio 
de algunas historias de España, I 577, fol. 95, la atribuye 

a D. Pedro Girón, padre de D. Rodrigo; RADF.S Y :'\x
DRADA, Crónica de Calatrava, 1572, fol. 81 ·v, registra las 

dos opiniones). Por la mención de :\fuza con ;\lbayaldos 

y por la de los linajes ele gomeles y cegríes, recuerda 

Vélez también vagamente las Guerras civiles de Granada 
de PtREZ DE IlrTA, especialmente Parte primera, capítu
los IV y XI. 

981 «el fon;;osso socorro a Alhama». El maestre ele Cala

trava acudió con el duque de ilfedinasiclonia a socorrer 

a Alhama en el año 1482. 
1017 Acerca ele la confusión que hay aquí entre la muerte 

del príncipe D. Juan y la del príncipe D. Alonso ele Por

tugal, véase págs. l 58-I 59. 

--
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996 «moscas», en el sentido de 'pintas, manchas'. El mis-

mo Vt~LEZ, El 1·ey en szt imaginacióu, v. 1866: 

De una mal peynada yegua, 

si bien hermosa y veloz, 

nieve escrita a moscas negras. 

En el canto III del Isidro de LoPE DE VEGA, Barcelona, 
1608, fol. 47 ,,: 

En un andaluz overo 

de moscas negras escrito. 

Y en Peribáiiez (Obras de Lope, edic. Acad., X, pági
na II2 a): 

En un bayo que cubrían 

moscas negras pecho y lomo. 

II3I «fray Juan Garín», alusión al conocido protagonista 

del Monserrate de CR1sTÓBAL DE VrnvÉS. 

1409 «el pendón de un sastre», alude al famoso pendón de 

los sastres, de que se han dado varias explicadones. La 

de LoPE DE VEGA en El premio del bien !tablar (Biblio
teca Aut. Esp., XXIV, 505 c), es ésta : 

Cuando la perdida España 

se ganó de los alarbes, 

mandó Pelayo salir 

a todos los oficiales. 

Que saldrían, respondieron, 

de buena gana los sastres 

a pelear con los moros 

cuando un pendón acabasen, 

para que van allegando 

pedazos chicos y grandes; • 
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pero con haber mil años, 
no hay remedio que le acaben, 
y puede llegar a Roma, 
si los pedazos juntasen. 

14¡5 y todo » 'también', y lo mismo en 2596 . . \cepción 
comunísima en los siglos xn y X\'11: •dixo el Cojuelo ..... 
me llamo desla manera porque fuí el primero de los que 
se levantaron en el revelión celestial, y de los que caye
ron y lodo; y como los demás dieron sobre mí me estro
pearon , Diablo Cojuelo, tranco I, :\Iadrid, r 910, pág. I 2. 

:\Ii hermana está ya casada, 
yo y todo tengo marido. 

T1Rso, Por el sótallo y el tomo. (Bibl. Aut. Esp., V, 240 c.) 
Esta acepción, que se conserva hoy en castellano, aun
que en muchos menos casos que antes, es también usual 
en catalán; v. L. SPITZER, Syntaktisdte Noti::m :::mu Cata
lanisclten (Rcv. Dial. Rom., VI, 120-122). 

1642 ~la jornada de Granada dexando». Cuando el prín
cipe D. Juan murió, ya hacía más de cinco a110s que es
taba conquistada Granada. 

1669 sin herederos vos dexa el cieloo . . \ la muerte del 
príncipe, su mujer D.ª :\largarita quedaba embarazada. 
: \demás, el príncipe dejaba cuatro hermanas, y no tres, 
como dice el verso 1684. 

177 4 «el juramento de la infanta doña Juana . La infanta 
D.ª Juana no fué jurada hasta el año I 500, después de la 
muerte del príncipe D. :\ligue!, hijo de la infanta D/ Isa
bel y ele D. :\Ianuel de Portugal. 

I 9 I4 < al conde vuestro ermano o. Refifrese al conde de 
Creña, D .. \.lonso Téllez Girón, hermano gemelo ele! 
maestre'. 

1937. «:Vluley ..... que posee la parte de la Alhambra-.. Esta 
~lusión a los bandos de Granada debe proceder también 

.. 

li3 

de P~:REZ l>F lhn, D11erms ch:iks, Primera parle, capí
tulos Xlll, XL\", XVI. 

1940 Enumeración caprichosa ele personajes hi~tóricos. · El 
gran Ribera, adelanlaelo de .\ndalucía ,, es Diego de Ri
bera, que murió en el cerco ele 1\iora el año 1434. El 
adelantado que intervino en las conquistas del reino 
de Granada fué D. Pedro Enríquez, muerto en febrero 
de 1492 . .. El de Palma» es D. Luis Portocarrero, señor 
ele Palma, que se halló en el sitio de :\fálaga y en el ele 
Baza. 

2074 x¡(Jue se me abrasa el alma! ¡!luego! ¡!fuego!». Acer
ca de este estribillo véase pág. 1481 n. 2. Xótese en otra 
obra ele Tirso un estribillo semejante: ¡Fuego! ¡Fue
go!. .... que se abrasa el alma», repetido cuatro veces en 
los lamentos de Tisbea burlada, al fin ele! acto primero 
de El Burlador de Sevilla. 

2357 «van horros». En el Vocabulario de CORREAS, pági
na 518 b: «Ahorrarse entre dos que juegan, no llevarse 
nada; de aquí ir horras.• 

26o3 «que a sus reyes dan cavallos los Girones», alusión 
a la leyenda del antecesor de los Girones, D. Rodrigo 
García; de Í'ste se contaba que en una batalla cedió su 
caballo al rey .\lfonso, a quien habían matado el suyo 
los moros. (\'éase E. ConREW, Las armas rlt los Giro
nes, en la Rev. de Archivos, julio 1903.) 

2698 ,,saltavardales-. . El Dice. ele Autoridades, 1726, dice: 
«Saltabardales, apodo que se da a los muchachos y gente 
moza, para denotar que son vivos y alocados, que no 
tienen assiento en parte alguna, andando en tocias con 
indiscreción y desenvoltura.» :\hís precisamente conviene 
a la Serrana lo que dice CoRREA5, f 7ocabu/11rio, pág. 565 a: 
«Saltabardales, a mujerola inquieta y marimacho.» 

2764 «aquí regañarás con sal y vinagre» . En el l 'ocab11lario 
de CoRRE.-\S, pág. 5 I 6 a: Aquí regañarás; diciendo esto 
hacen cocos los muchachos a otros.» 
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2792 «lindo escorrozo», véase el texto análogo de Por.o m: 
:.\[w1:--A que cita el Dice. de Autoridades. 

2796 «la estrella de \'enus ..... sale», alusión al famoso ro
mance que empieza: 

Sale la estrella de \'enus 

al tiempo que el sol se pone. 

DuRAN, Rf>ma11cero, I, pág. 14 b. 
2804 «mirad con quién y sin quién», alusión a la letra tan 

glosada en los siglos xv1 y xvH: 

Con amor y sin dinero, 

¡mirad con quién y sin quién 

para que me encuentre bien! 

3269 «el garrote a la garganta». La Reina Católica o Car

los V dispusieron que la Hermandad n.o asaetease a 
nadie sin antes darle garrote. Véase Cum&.-...cíx, nota al 

Quijote, I, 23 (tomo [(, pág. 224), y la Cró11ica tle E11ri
que IV por .\wxso o~: PALEXCIA, traducida por A. Paz y 
:.\felia, I, 1904, pág. 523. CovARJWBI.\S, Tesoro, s. v. saeta; 
«El severo y riguroso tribunal de la Santa Hermandad 
que castiga los cielitos hechos en el campo, solía asaetear 

los delincuentes, hasta que el emperador D. Carlos en 

unas cortes que tuvo en Burgos mandó que les diessen 
garrote antes de tirarles las saetas. • 
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AcTO l. 

Redondillas . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . versos 
Octosílabos monorrimos alternados con estri

billo: aa, bababa, etc. (v. págs. 151-152; dos 
estrofas, una a~onante ao, otra at, estribi-
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La proporción en que aparecen los distintos melros 
empleados en La Serrana de la Vera es ésta: 

Número de T•No 
~IETROS vcrsrs en cstt por 

metro. 

- --- - ---

) Rom'"" ....... 
Redondillas ... ..... 916 

AcTO I: 1054 versos ..... Octosílabos ......... 40 
Octavas .... . .... . .. 96 
Un pareado ......... 2 

1 

480 
Acw II: 1103 ,·ersos. . . . Redondillas ......... 

l Romance ...... . .... 
400 

Endecasílabos libres. 223 
1 
¡ Romance., ......... 532 

Redondillas ... ... .. . 228 

Acw III: 1148 Décimas . ........ .. 274 versos .. . 
Endecas!labos libres. 48 
Tercetos ... , ...... · I 52 
Zéjel. ............. 14 

RESUMEN TOTAL 

MErROS 

\

Romance .. .. ...... . 
Redondillas ....... . 
Décimas ....... . .. . 

TorAt, 3305 versos... . . . Otros octosílabos .. . 

I 
Endecasílabo~ libre~. 
Octavas ........... . 
Tercetos ...... ... . . 

1 Núm,ro Je 
versos .-:u t"Ste 

mclro. 

1012 
1544 
2¡4 

56 . 
271 
96 
52 

cic:nto. 

86,9 
3,7 
9,1 
> 

43,5 
36,2 
20,2 

46,3 
19,8 
23,8 
4,1 
4,S 
1,2 

Tanto 
por 

cieuto. 

30,6 
46,¡ 
8,2 
1,6 
8,1 
2,9 
1 ,5 

i 
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