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1. Hacia una definición de la nana flamenca: estado de la cuestión y revisión
crítica
2. Caracterización genérica e historia evolutiva de la nana flamenca:
cronología

2.1. Protohistoria: modelos fundacionales (1874-1955)
2.2. Fronteras entre lo popular y lo culto, entre la oralidad y la escritura:
representación de la nana en la zarzuela del siglo XX
2.3. Manuel García Matos y la Magna Antología del Folklore Musical de
España (1955)
2.4. Consolidación de la nana flamenca (1956-1978)
2.5. Desarrollo de la nana flamenca (1979)
2.6. Últimas tendencias: textos y contextos

Conclusiones

Por su prís tino ori gen arrai ga do en ar que ti pos del fol klo re uni ver sal,
na tu ra le za ge né ri ca y acen dra da fun ción en la vida co ti dia na, la nana,
de un modo si mi lar a otras mo da li da des como los can tes de la bo reo,
ape nas ha ve ni do te nien do ca bi da en los re ci ta les de fla men co en‐ 
mar ca dos en peñas y mar cos per for ma ti vos si mi la res 1. En este sen ti‐ 
do, como ten dre mos la oca sión de com pro bar en las pá gi nas que si ‐
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guen, su in te gra ción en el re per to rio del fla men co, con pre sen cia en
gra ba cio nes y es ce na rios por lo ge ne ral des ti na dos a las artes
escénico- teatrales, re sul ta muy re cien te. Tal co yun tu ra a nivel de gé‐ 
ne sis y pro ce so evo lu ti vo fue así, entre otras ra zo nes, por el hecho de
que se con si de ra ba un es ti lo vin cu la do a raí ces po pu la res y fol kló ri cas
sin que el pro ce so de afla men ca mien to hu bie ra ca la do to da vía de
pleno, según había su ce di do con palos como el fan dan go, la ma la gue‐ 
ña o los es ti los aver dia laos. Sin em bar go, era una cues tión de tiem po
para que la nana go za ra de una ex pre sión de mar ca da im pron ta fla‐ 
men ca más allá de tes ti mo nios entre la voz mu si cal y la pa la bra li te ra‐ 
ria in te gra dos en zar zue las y pro pues tas es té ti cas como las de Fe de‐ 
ri co Gar cía Lorca o Ma nuel de Falla.

A la vista de lo ex pues to en este pór ti co con tex tual, abor da re mos, por
tanto, la pau la ti na forja de la nana fla men ca en cuan to a na tu ra le za
ge né ri ca y pro ce so evo lu ti vo hasta cris ta li zar en un gé ne ro que, en la
ac tua li dad, forma parte, por de re cho pro pio, del elen co de es ti los de
tan sin gu lar ma ni fes ta ción ar tís ti ca. Para ello, or ga ni za re mos nues tro
es tu dio ana lí ti co, en el plano es truc tu ral o de dis po si tio, en dos tiem‐ 
pos con for me, valga la me tá fo ra, a un ritmo bi na rio. La pri me ra parte
com pren de rá un acer ca mien to a su de fi ni ción, con su pro pia es pe ci‐ 
fi ci dad en el caso del fla men co, para des gra nar, des pués, las eta pas e
hitos car di na les de la nana fla men ca que hi cie ron po si ble, ya en su
pro to his to ria, el paso de las señas de iden ti dad fol kló ri ca a la in ter‐ 
pre ta ción con es ti le mas ex pre si vos re co no ci bles en la es té ti ca de lo
jondo. Aden tré mo nos, en pri mer lugar, en la de fi ni ción téc ni ca de
nana aten dien do al es ta do de la cues tión, si bien desde una re vi sión
crí ti ca.

2

1. Hacia una de fi ni ción de la nana
fla men ca: es ta do de la cues tión y
re vi sión crí ti ca
Con el ob je to de con tex tua li zar de bi da men te nues tro ob je to de es tu‐ 
dio, re sul ta opor tuno co men zar pres tan do aten ción al ca rác ter etio‐ 
ló gi co de la ‘nana’. Como pone de re lie ve el DRAE (2001 II: 1564), la
nana o can ción de cuna, en tér mi nos ge ne ra les, se de fi ne como el
«canto con el que se arru lla a los niños». Sin em bar go, acer cán do nos
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Fig. 1. Trans crip ción de Nana IV, de Fe li pe Pe drell (1922)

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

más a la ca rac te ri za ción ge né ri ca de la que po de mos de no mi nar nana
fla men ca, se ha ve ni do se ña lan do de ma ne ra es pe cí fi ca, al decir de
Blas Vega y Ríos Ruiz (1988 II: 535), que se trata de un

cante con co plas que pre sen tan for mas y me tros va ria dos, que se
amol dan al ba lan ceo de las cunas, aun que es fre cuen te la de cua tro
ver sos, el pri me ro y el ter ce ro hep ta sí la bos y el se gun do y el cuar to
pen ta sí la bos. Aun que no es pro pia men te un cante fla men co, se suele
in cluir den tro de los can tes fol cló ri cos afla men ca dos de ori gen an da ‐
luz. Es un cante dulce y evo ca dor de la in fan cia, sin ex ce si vos ador ‐
nos ni me lis mas y, aun que a veces se acom pa ñan de la gui ta rra, en su
medio na tu ral (que es la madre me cien do al niño) no se acom pa ña
[…].

Un ejem plo pa ra dig má ti co de esta ase ve ra ción o aser to po dría ser el
de esta nana com pi la da por Fe li pe Pe drell en 1922, sobre la que vol ve‐ 
re mos:

4

Ahora bien, la de fi ni ción de nana brin da da por Blas Vega y Ríos Ruiz
es sus cep ti ble de ser ma ti za da en tres as pec tos me du la res. El pri me‐ 
ro de ellos viene dado por la adap ta ción «al ba lan ceo de las cunas», lo
que con lle va in evi ta ble men te la ten den cia a un ritmo bi na rio. Una ex‐ 
ce len te mues tra de tal pro ce der es té ti co lo pro por cio na esta nana
com pues ta por Ma nuel de Falla e in ser ta en sus Siete can cio nes po pu‐ 
la res es pa ño las (1907-1914):

5
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Fig. 2. Trans crip ción de Nana, de Ma nuel de Falla (1907-1914)

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

Y es que, si bien es cier to que un con si de ra ble nú me ro de nanas se
pres tan a esa acen tua ción ma te ria li za da en com pa ses bi na rios de bi do
al ba lan ceo de la me ce do ra, donde tra di cio nal men te la madre acu na‐ 
ba al niño, tam bién se de tec tan rit mos ter na rios, como evi den cia la
cé le bre «Nana de Se vi lla», bajo la rú bri ca au to rial de Lorca y can ta da
por En car na ción López Júl vez, ‘La Ar gen ti ni ta’:

6
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Fig. 3. Trans crip ción de Nana de Se vi lla, de Fe de ri co Gar cía Lorca (1931)

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

El se gun do as pec to sus cep ti ble de ma ti za ción re si de en el ca rác ter
«dulce y evo ca dor de la in fan cia», ha bi da cuen ta de que, aun que es
cier to que la ma yo ría de los tex tos que for man parte del acer vo cul‐ 
tu ral de las nanas trans mi ten sen ti mien tos y emo cio nes li ga dos a la
ter nu ra y al ca ri ño, en con tras te, otros tes ti mo nios evo ca dos por
Gar cía Lorca alu den a temas bien dis tin tos tales como la amar ga des‐ 
con si de ra ción hacia el bebé e in clu so la in fi de li dad de la mujer adúl‐ 
te ra. Baste re cor dar los si guien tes ejem plos que for ma ron parte del
con te ni do de la con fe ren cia que im par tió en el Vas sar Co lle ge de
Nueva York en 1930 bajo el tí tu lo «Las nanas in fan ti les», con co men‐ 
ta rios en ca li dad de in je ren cias acla ra to rias del pro pio autor gra na‐ 
dino (1984 I: 151-176) re mo za das de cier ta pá ti na y acen to tea tral:

7

NANA 
Vete de aquí; tú no eres mi niño; 
tu madre es una gi ta na. 
Tu madre no está; 
no tie nes cuna; 
eres pobre, como Nues tro Señor. 
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NANA DE AS TU RIAS 
(ex pre sa el deseo de la mujer adúl te ra) 2 
El que está en la puer ta 
que non entre agora, 
que está el padre en casa 
del neñu que llora. 
Ea, mi neñín, agora non, 
Ea, mi neñín, que está el papón. 
El que está en la puer ta 
que vuel va ma ña na, 
que el padre del neñu 
está en la mon ta ña. 
Ea, mi neñín, agora non, 
Ea, mi neñín, que está el papón.

El ter cer y úl ti mo as pec to sus cep ti ble de re vi sión atañe a la afir ma‐ 
ción que sos tie ne que la nana se erige como una mo da li dad ge né ri ca
ca ren te de me lis mas. Cier to es que, en su ori gen, la nana debía cons‐ 
tar de es ca sas notas y ador nos mi cro to na les para poder cum plir su
fun ción esen cial, esto es, dor mir a un niño pe que ño. De hecho, la mo‐ 
no to nía ra di ca da en una suer te de sal mo dia entre re ci ta ti vo y el fra‐ 
seo armónico- melódico, el os ti na to rít mi co y la des nu da sen ci llez es‐ 
que má ti ca de la me lo día son cua li da des mu si ca les que in vi tan al
sopor, al ador me ci mien to, a la tran qui li dad, en fin, que pro pi cia con‐
ci liar el sueño. Sin em bar go, a me di da que el gé ne ro de la nana fla‐ 
men ca se va a ir con so li dan do en el ima gi na rio de la es té ti ca fla men‐ 
ca, no siem pre va a ser esta la cons tan te prin ci pal. Tanto es así que
gra ba cio nes de ar tis tas del fuste crea ti vo de José Te ja da Mar tín, ‘Pepe
Mar che na’, o, más re cien te en el tiem po, de Ma nuel Mo reno Maya, ‘El
Pele’, apor tan una vi sión di fe ren te a la luz de la in gen te can ti dad de
me lis mas, am pli tud de te si tu ra y rango, e in clu so in ten si dad ex pre si‐ 
va en la in ter pre ta ción de lo que viene a ser ya un cante, aun que con
la hue lla so no ra del ar que ti po fol cló ri co como hi po tex to literario- 
musical al fondo. Apor ta mos, para que se pueda com pro bar nues tra
hi pó te sis, la trans crip ción cir cuns cri ta a la ver sión de ‘El Pele’:

8



Caracterización genérica e historia evolutiva de la nana flamenca (con tonos de zarzuela y huellas
sonoras de Lorca y Falla)

Licence CC BY 4.0

Fig. 4. Trans crip ción de Mi niña Gema, de Ma nuel Mo reno Maya, ‘El Pele’ (1995)

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

En suma, a la vista de los ejem plos mu si ca les adu ci dos, po de mos lle‐ 
gar a la con clu sión de que la vi sión me ri to ria de dos re co no ci das au‐
to ri da des en los es tu dios es pe cia li za dos del fla men co de la talla de
Blas Vega y Ríos Ruiz res pon de, en con se cuen cia, a una de fi ni ción
tra di cio nal de nana que se ha ve ni do asen tan do en el fla men co, pero
que, más allá del es ta do de la cues tión, re que ría una re vi sión crí ti ca
en aras de pro po ner nue vas pers pec ti vas de es tu dio. A esta cir cuns‐ 
tan cia cabe aña dir que, desde la pu bli ca ción de esta de fi ni ción, nu‐ 
me ro sas han sido las va ria cio nes in ter pre ta ti vas a nivel vocal, ins tru‐ 
men tal y estético- conceptual que ha ex pe ri men ta do la mo da li dad ge‐ 
né ri ca de la nana fla men ca hasta nues tros días, como ve re mos a con‐ 
ti nua ción.

9

https://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/docannexe/image/4239/img-4.jpg


Caracterización genérica e historia evolutiva de la nana flamenca (con tonos de zarzuela y huellas
sonoras de Lorca y Falla)

Licence CC BY 4.0

2. Ca rac te ri za ción ge né ri ca e his ‐
to ria evo lu ti va de la nana fla men ‐
ca: cro no lo gía
Como es sa bi do, el fla men co se erige como un arte po lié dri co y ver‐ 
sá til, sus ten ta do fun da men tal men te en el cante, el baile y la gui ta rra,
pre sen te en nu me ro sas ma ni fes ta cio nes, do mi nios y dis ci pli nas, así
desde la poe sía a las artes es cé ni cas. Pero el fla men co es sobre todo
mú si ca, dado que no po drían en ten der se la es ce no gra fía o la fo to gra‐ 
fía vin cu la das a lo jondo sin un ba luar te so no ro que les per mi ta abri go
e iden ti dad es té ti ca. A este res pec to, la nana fla men ca ha te ni do,
como cual quier mo da li dad ge né ri ca jonda, una gé ne sis pri mi ge nia y
un de sa rro llo fra gua do y con so li da do en el tiem po.

10

Pues bien, sir vién do nos de di fe ren tes fuen tes con sul ta das en un con‐ 
si de ra ble nú me ro de cen tros do cu men ta les 3, el por me no ri za do aná‐ 
li sis de dicho con te ni do nos ha per mi ti do es ta ble cer la si guien te cro‐ 
no lo gía or ga ni za da en eta pas e hitos fun da men ta les con el ob je to de
pro po ner una su cin ta his to ria evo lu ti va de la nana fla men ca aten‐ 
dien do a su ca rac te ri za ción ge né ri ca:

11

Pro to his to ria: mo de los fun da cio na les (1874-1955). 
Fron te ras entre lo po pu lar y lo culto, entre la ora li dad y la es cri tu ra:
re pre sen ta ción de la nana en la zar zue la del siglo XX. 
Ma nuel Gar cía Matos y la Magna An to lo gía del Fol klo re Mu si cal de Es ‐
pa ña (1955). 
Con so li da ción de la nana fla men ca (1956-1978). 
De sa rro llo de la nana fla men ca (1979). 
Úl ti mas ten den cias: tex tos y con tex tos.

Co men ce mos por la pri me ra de estas eta pas.12

2.1. Pro to his to ria: mo de los fun da cio na ‐
les (1874-1955)

El com po si tor y pia nis ta ma la gue ño Eduar do Ocón in clu yó, en 1874,
una nana en Can tos es pa ño les: co lec ción de aires na cio na les y po pu la ‐
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Fig. 5. Trans crip ción de Nana, de Eduar do Ocón (1874)

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

res: canto y piano for ma da e ilus tra da con notas ex pli ca ti vas y bio grá‐ 
fi cas. Es la si guien te:

Como se evi den cia en el ejem plo pre ce den te, to man do como eje de
re fe ren cia la to na li dad de Mi fri gio con mo du la ción hacia Mi mayor
tras el se gun do cal de rón, aun que ca re ce de in di ca cio nes de com pás,
re sul ta fac ti ble adap tar la a un com pás bi na rio. A nivel vocal, el ám bi to
no su pera la oc ta va mien tras que la me lo día cir cu la por gra dos con‐ 
jun tos con abun dan tes apo ya tu ras. En lo que atañe al plano li te ra rio,
el texto res pon de a la es truc tu ra genérico- métrica de una copla de
se gui di lla, es decir, una es tro fa de cua tro ver sos en la que el pri me ro
y el ter ce ro son hep ta sí la bos, con rima con so nan te, y el se gun do y el
cuar to son pen ta sí la bos aten dien do a la rima aso nan te.

14

Y es que, du ran te este úl ti mo tramo del siglo XIX, época en la que
Ocón di vul ga sus obras, sur gen en dis tin tos paí ses eu ro peos las lla‐ 
ma das So cie da des Na cio na les de Mú si ca con el ob je ti vo de per pe tuar
las me lo días y ras gos mu si ca les de una re gión, te nien do lugar, al
tiem po, el na ci mien to de la mu si co lo gía y el fol klo re como cien cias
que ve nían a ana li zar las raí ces es té ti cas de los pue blos. Sobre este
par ti cu lar, el cante fla men co, en un prin ci pio, no for ma ba parte del
es tu dio de nin gu na de estas dis ci pli nas cien tí fi cas, por lo que se hace
ne ce sa rio des ta car la labor de com pi la ción como tarea de campo y
di vul ga ción que de sa rro lla ron dos au to ri da des y per so na li da des de la
mú si ca es pa ño la: Fe li pe Pe drell y An to nio Ma cha do y Ál va rez ‘De mó‐ 
fi lo’ (Cru ces 2020). De hecho, si co te ja mos el ín ci pit de las nanas de

15
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Fig. 6. Trans crip cio nes del ín ci pit de Nana, de Eduar do Ocón (1874) y Nana I, de

Fe li pe Pe drell (1922)

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

Ocón y de Pe drell, se de tec tan tanto la si mi li tud tex tual como la di‐ 
ver gen cia me ló di ca 4:

En efec to, en 1881 vie ron la luz edi to rial la com pi la ción de can tes fla‐ 
men cos de An to nio Ma cha do y un sa bro so can cio ne ro de co plas fla‐ 
men cas a cargo del poeta po pu lar Ma nuel Bal ma se da y Gon zá lez.
Tam bién se crea en ese año la So cie dad Folk- Lore An da luz, con tan do
entre sus más so cios ho no ra rios con Wi lliams J. Thoms, Giu sep pe
Pitrè y Hugo Schu chardt. Sobre este úl ti mo, por cier to, el in ter cam‐ 
bio de in for ma ción entre Ma cha do y el emi nen te eru di to aus tría co
queda pa ten te en «Ana lo gía entre los can ta res al pi nos y an da lu ces»,
carta di ri gi da por el pro fe sor de la Uni ver si dad de Graz a ‘De mó fi lo’,
como se co li ge de El Folk- Lore An da luz. Ór gano de la So cie dad de este
nom bre en sep tiem bre de 1882. En esta época, en con cre to un año
des pués, se funda Fol klo re Es pa ñol. Bi blio te ca de las tra di cio nes po pu‐ 
la res es pa ño las, con for ma da por nueve vo lú me nes con sa gra dos a
temas tan di fe ren tes, pero a la vez en ri que ce do res desde el punto de

16
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vista étnico- cultural, como fies tas y cos tum bres an da lu zas, fol klo re
de Ma drid, jue gos in fan ti les de Ex tre ma du ra, sobre ma le fi cios y de‐ 
mo nios, notas a pro pó si to del mito del ba si lis co, apun tes de di ca dos a
la to po gra fía, can cio ne ro po pu lar ga lle go o cuen tos po pu la res de Ex‐ 
tre ma du ra.

Como re sul ta do de este cre cien te in te rés por las cos tum bres y can‐ 
cio nes po pu la res, a fi na les del siglo XIX y prin ci pios del siglo XX,
coin ci dien do en pa ra le lo con un in gen te nú cleo de ar tícu los pu bli ca‐ 
dos en pe rió di cos y re vis tas con sa gra dos a tales ma te rias de es tu dio,
po de mos con si de rar ya un círcu lo im por tan te de au to res es pa ño les,
es pe cial men te se vi lla nos, in mer sos en un ab ne ga do y vo ca cio nal es‐ 
tu dio de las tra di cio nes po pu la res en vir tud de mé to dos cien tí fi cos.
Nos re fe ri mos, entre otros pre cla ros nom bres, a Joa quín Gui chot y
Pa rody, autor de Oye un can tar de mi tie rra: Can cio nes (1923), con
pró lo go de los her ma nos Ál va rez Quin te ro. Se trata este, en par ti cu‐ 
lar, de un libro es truc tu ra do en cua tro blo ques, a saber, «Can cio nes
se vi lla nas», «Otras can cio nes an da lu zas», «Can cio nes ma dri le ñas»,
«Can cio nes di ver sas», con el ob je to de trans mi tir al am plio pú bli co
can cio nes po pu la res de su época, ci tan do, a la par, a los com po si to res
de las mis mas: Ruiz de Aza gra, Mo des to Ro me ro, Font de Anta, Vivas,
Ra fael Ca lle ja, Ber trán Reyna, Ri car do Yust, Fe de ri co Vi lla rra zo, Es‐ 
pert Mo re ra, Ortiz de Vi lla jos, Ore jón, Ro drí guez Fru tos, Pérez Moris,
E. Ma ne lla, Vi cen te Ro me ro, M. Pigem, José Luis Llo ret, José Font y J.
F. Pa che co. Junto a Gui chot y Pa rody, cabe re me mo rar otras pre cla ras
fi gu ras como los eru di tos Ale jan dro Gui chot y Sie rra, su hijo, Juan An‐ 
to nio de Torre Sal va dor, Siro Gar cía del Mazo, Ra fael Ál va rez
Sánchez- Surga, Ser gio Her nán dez de Soto, Luis Ro me ro y Es pi no sa,
Gon za lo Se go via y Ar di zo ne, Ma nuel Díaz Mar tín, Sales y Ferré, Ja co‐ 
bo La bor da López o Fer nan do Bel mon te Cle men te.

17

Por lo demás, esta cre cien te sen si bi li dad e in cli na ción por las me lo‐ 
días po pu la res es pa ño las no es sino una con se cuen cia ló gi ca y na tu‐ 
ral de los mo vi mien tos de re lie ve que se es ta ban de sa rro llan do por
en ton ces en Eu ro pa du ran te los úl ti mos com pa ses del siglo XIX. En
este sen ti do, fren te a la po si ción he ge mó ni ca que ocu pa ban Fran cia,
Ita lia y Ale ma nia, no solo en el plano político- militar sino tam bién en
el artístico- musical, se eri gen otros em po rios mu si ca les de re lie ve
como Es can di na via, Rusia, Hun gría y Es pa ña. Es, por tanto, en este
con tex to histórico- cultural en el que, en 1882, pre ci sa men te en el

18
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Fig. 7. Trans crip ción de Nana I, de Fran cis co Ro drí guez Marín (1882)

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

Fig. 8. Trans crip ción de Nana II, de Fran cis co Ro drí guez Marín (1882)

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

marco de esta ór bi ta ma cha dia na de re co pi la ción de can ta res tra di‐ 
cio na les, se pu bli ca Can tos po pu la res es pa ño les, re co gi dos, or de na dos e
ilus tra dos por Fran cis co Ro drí guez Marín (1882), en cuyo tomo I, sec‐ 
ción 1ª, se in clu yen cua tro nanas. Vea mos el arran que de la pri me ra:

En esta pri me ra nana des ta ca, fun da men tal men te, el com pás bi na rio,
la te si tu ra re du ci da (Sol#-Re) y el seseo como fe nó meno fo né ti co en
el texto, lo que nos lleva a pen sar que ha sido re gis tra da en algún
lugar de las pro vin cias de Se vi lla o Cór do ba, en cla ves fre cuen ta dos
por el bi blió fi lo, en los que, como su ce de to da vía hoy, el seseo re sul ta
fre cuen te. De la se gun da nana se dis tin gue, en cam bio, la es cri tu ra en
com pás bi na rio de sub di vi sión ter na ria, la te si tu ra aguda y la pre sen‐ 
cia de ele men tos tex tua les y for mu la res ca rac te rís ti cos de la nana, así
«ea» y «duér me te, lu ce ri to de la ma ña na»):
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Fig. 9. Trans crip ción de Nana III, de Fran cis co Ro drí guez Marín (1882)

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

Pa san do ya a la ter ce ra de las nanas, lla man la aten ción tanto la es cri‐ 
tu ra en com pás de 6/8, nue va men te aten dien do a la te si tu ra aguda,
como la in cor po ra ción en el texto de otro es ti le ma re cu rren te en las
nanas: «a la ro-ro». Veá mos lo:

20

Por úl ti mo, en la cuar ta nana se de tec tan ele men tos co mu nes para
con los tes ti mo nios an te rio res como la es cri tu ra en 6/8 y la me lo día
me dian te gra dos con jun tos. Sin em bar go, es ta mos ante la pri me ra
nana en la que se pro du cen va rios cam bios de to na li dad con un efec‐ 
to con tras tan te: co mien za en Si bemol Mayor, en el se gun do pen ta‐ 
gra ma mo du la a Fa Mayor y, fi nal men te, en los com pa ses de cie rre del
se gun do pen ta gra ma, tiene ca bi da una leve y sutil in fle xión a Mi fri gio
para re gre sar al tono de Fa Mayor. No menos in te rés re vis te, en ca li‐ 
dad de ele men to di fe ren cia dor y di ver gen te, el ca rác ter me lis má ti co,
es pe cial men te al con cluir el pri mer pen ta gra ma, y las nu me ro sas
apo ya tu ras iden ti fi ca bles en el con jun to in te gral de la nana, como
puede com pro bar se:

21
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Fig. 10. Trans crip ción de Nana IV, de Fran cis co Ro drí guez Marín (1882)

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

Al calor de esta rica tra di ción, nos llega, a prin ci pios del siglo XX, la
se ñe ra apor ta ción de Ma nuel de Falla, quien com po ne, como hemos
apun ta do, una nana den tro del ciclo Siete can cio nes po pu la res es pa‐ 
ño las. Fue, sin duda, el autor ga di tano, aun que afin ca do en Gra na da,
uno de los com po si to res re le van tes de esta época y de la mú si ca es‐ 
pa ño la de todos los tiem pos. Ver da de ro im pul sor y alma mater del
na cio na lis mo mu si cal ibé ri co, su con tri bu ción a las can cio nes in fan ti‐ 
les re si de en una pieza ti tu la da «Nana», la nú me ro cinco del cor pus ya
des cri to, imi ta da con ex pre sión afla men ca da hasta la fecha con ar tis‐ 
tas como Elena Grean dia en Afla men class (2016). Es cri tas du ran te la
época pa ri si na entre 1907 y 1914, es pe cial men te pro lí fi ca en lo mu si cal
al con tac tar con Paul Dukas, Clau de De bussy, Mau ri ce Ravel e Ígor
Stra vinsky, están ba sa das en tex tos po pu la res de di ca dos a Ma da me
Ida Go debs ka. Se es tre na ron en 1915 en el Ate neo de Ma drid, en con‐ 
trán do se en mar ca das en un ho me na je tri bu ta do al pro pio Falla y Joa‐ 
quín Tu ri na. Baste esta su cin ta mues tra que co rres pon de al ini cio
como pór ti co de en tra da:

22
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Fig. 11. Trans crip ción de Nana, de Ma nuel de Falla (1907-1914)

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

El texto poé ti co que acom pa ña al fra seo armónico- melódico re vis te,
como se ve, un emi nen te ca rác ter po pu lar:

23

Duér me te, niño, duer me. 
Duer me, mi alma, 
duér me te, lu ce ri to 
de la ma ña na. 
Na ni ta, nana, 
na ni ta, nana, 
duér me te, lu ce ri to 
de la ma ña na.

En otros tér mi nos, si se exa mi na con aten ción la trans crip ción ad jun‐ 
ta, la si mi li tud y ana lo gía con la nana re co gi da por Eduar do Ocón en
1874 re sul ta digna de men ción ha bi da cuen ta de que ambos tes ti mo‐ 
nios son prác ti ca men te idén ti cos. Tanto es así que dicho co te jo de
alien to com pa ra tis ta viene a co rro bo rar cómo la can ción po pu lar, o
acaso el mismo Can cio ne ro de Ocón, sir vió de ins pi ra ción al com po si‐ 
tor ga di tano.

24
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Fig. 12. Trans crip ción de Nana de Se vi lla, de Fe de ri co Gar cía Lorca (1931)

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

Ahora bien, la mú si ca po pu lar y otros as pec tos re la cio na dos con el
fol klo re con ti nua ban sien do ob je to de es tu dio por parte de po lí ma tas,
bi blió fi los y bi blió gra fos de la época. De hecho, en 1910 sale a la luz
edi to rial la Co lec ción de can tos po pu la res ano ta dos por Ig na cio del Al‐ 
cá zar en cinco vo lú me nes agru pa dos de forma si mi lar al Can cio ne ro
men cio na do de Ro drí guez Marín. En tan magno pro yec to, el eru di to
con si gue com pi lar hasta un total de cua ren ta y dos co plas de nanas,
la ma yo ría de ellas ori gi na rias de la obra del autor pre ce den te (Del Al‐ 
cá zar 1910 I: 1-16). Y casi dos dé ca das más tarde, con cre ta men te en
1931, Fe de ri co Gar cía Lorca al piano re gis tró junto a la voz de ‘La Ar‐ 
gen ti ni ta’, como ha bía mos ade lan ta do, la bien co no ci da «Nana de Se‐ 
vi lla», que dice:

25

Re sul ta de in te rés, en pri mer lugar, el con te ni do y men sa je del texto
poé ti co, si se tiene en cuen ta la co no ci da gi ta no fi lia de Lorca por
estos años, esto es, un ga la pa gui to o niño pe que ño fue pa ri do por una
gi ta na que, sin em bar go, como con tra pun to a su es pe ra ble amor de
madre, de ci de aban do nar lo en la calle, de ján do lo ex pó si to y a su
suer te. En lo que atañe a los as pec tos mu si ca les, la es cri tu ra en com‐ 
pás de 3/8, bai la ble, viene a co rro bo rar que no todas las nanas de bían
de obe de cer al clá si co ba lan ceo de una me ce do ra y aco plar se así a la
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es cri tu ra de un com pás bi na rio. Por úl ti mo, y en claro pa ra le lis mo es‐ 
ti lís ti co con la nana de Falla, los dos tes ti mo nios sus ten tan su eje ver‐ 
te bra dor o axial en el modo fri gio, de sa rro llán do se la me lo día gra cias
a gra dos con jun tos, en tanto que ate so ran un mar ca do ca rác ter me‐ 
lis má ti co en lo que hace a los frag men tos de se mi cor cheas. El ca mino
que da ba, en fin, asen ta do para la pro gre si va in te gra ción de dicha mo‐ 
da li dad ge né ri ca en los tonos de zar zue la en las hí bri das fron te ras
entre lo po pu lar y lo culto, entre la tra di ción oral y la es cri tu ra con
rú bri ca de autor.

2.2. Fron te ras entre lo po pu lar y lo
culto, entre la ora li dad y la es cri tu ra:
re pre sen ta ción de la nana en la zar zue ‐
la del siglo XX
Mien tras que las nanas co men za ban a di fun dir se pau la ti na men te en
can cio ne ros y mú si cos de la al tu ra crea ti va de Falla y Lorca las in ter‐ 
pre ta ban al piano, en pa ra le lo, otros com po si to res del fuste es té ti co
de Ge ró ni mo Gi mé nez, José Se rrano o Emig dio Ma ria ni de ci dían in‐ 
cor po rar las a un gé ne ro de raí ces es pa ño las: la zar zue la. El ori gen del
tér mino pro ce de, como es sa bi do, de la re pre sen ta ción escénico- 
performativa de obras que ma ri da ban com po nen tes de tea tra li dad y
mú si ca en el Pa la cio de la Zar zue la, ubi ca do en Ma drid, donde abun‐ 
da ban las zar zas, ar bus to es pi no so fre cuen te en cier tas zonas de la
Pe nín su la Ibé ri ca. En sus ini cios, este tipo de es pec tácu lo se fue fra‐ 
guan do, de hecho, a efec tos de pro to his to ria, en Es pa ña, en el siglo
XVII, gra cias a la re pre sen ta ción de obras de Lope de Vega como La
selva sin amor, es tre na da en 1627 con mú si ca de Ber nar do Mo nan ni y
Fi lip po Pic ci ni ni, o Cal de rón de la Barca en El Golfo de las si re nas
(1657), Celos aún de aire matan (1660) y El lau rel de Apolo (1664), con‐ 
tan do con com po si to res del alien to crea ti vo de Juan Hi dal go (Car do‐ 
na Cas tro 1983; Tra ba do Ca ba do 2002; Bo nas tre 2003; Mo li na Ji mé‐ 
nez 2008; Ca ba lle ro Fernández- Rufete 2008; Gas cón 2017; Curto Her‐ 
nán dez 2019). Pau la ti na men te, la zar zue la fue ad qui rien do señas de
iden ti dad pro pias en pai sa je y pai sa na je es pa ño les a raíz de la fuer te
com pe ten cia que ejer cie ron la ópera ita lia na y la to na di lla es cé ni ca en
el siglo XVIII, con re cep ción en esta mo da li dad ge né ri ca in clu so del
ima gi na rio de dra ma tur gos áu reos como el pro pio Cal de rón al hilo de
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El mayor mons truo del mundo (Rol dán Fi dal go 2018) 5. En este marco
con tex tual, se van in cor po ran do, por tanto, de forma pro gre si va, ele‐ 
men tos di fe ren cia do res res pec to a de co ra dos alu si vos a ele men tos
de la na tu ra le za ca rac te rís ti cos de nues tro país, pre sen cia de in du‐ 
men ta ria tí pi ca en los per so na jes, re fra nes y usos po pu la res que, más
allá de im pli ca cio nes pa re mio ló gi cas, tra ta ban de bus car un es pa cio
idó neo para atraer a su pro pio pú bli co.

En efec to, el cos tum bris mo y la pro gre si va his pa ni za ción del gé ne ro
fue ron las notas pre do mi nan tes en el siglo XIX hasta el punto de que
la ten den cia ha bi tual se tra du cía en ha llar me lo días de corte muy lí ri‐ 
co con las que pu die ran iden ti fi car se y ex pre sar se los per so na jes
prin ci pa les y mú si cas am bien ta les que ge ne ra ran la apa ri ción de
coros, bai les, es ce nas po pu la res y un con si de ra ble nú me ro de fi gu‐ 
ran tes en el es ce na rio. Sobre este par ti cu lar, cabe en fa ti zar un no ta‐ 
ble pre di ca men to de fol klo re re gio nal que se ma ni fes ta ba a las cla ras
en la in ser ción de val ses, za pa tea dos, pol kas, se vi lla nas o pa so do bles.
Sin em bar go, estas in cli na cio nes mu si ca les van a mutar a prin ci pios
del siglo XX de bi do a va rios fac to res, entre estos, la re cien te pér di da
de las co lo nias es pa ño las de Cuba, Puer to Rico y Fi li pi nas, la irrup ción
y eclo sión re vo lu cio na ria del cine y, claro está, la muer te de com po si‐ 
to res re le van tes como Fe de ri co Chue ca, Ru per to Chapí o José Rogel.
Se va per dien do, en con se cuen cia, el gusto por lo me di te rrá neo y lo
au tóc tono, al tiem po que co mien zan a re pre sen tar se temas pi can tes
y es ce nas si ca líp ti cas. Con todo, los com po si to res de la época in clu‐ 
ye ron nanas en es pec tácu los de ma ni fies to ca la do ar tís ti co, si bien,
de bi do a las di fe ren cias ar gu men ta les de estos, tales tes ti mo nios
literario- musicales no guar dan pa ra le lis mos entre sí, sino que se
adap tan a las ca rac te rís ti cas, ne ce si da des y la in ten si dad es pe cí fi ca
que re que rían los mo men tos es cé ni cos re crea dos en di chas obras en
las que se in te gra ban.

28

Pues bien, tras ana li zar con de te ni mien to un con si de ra ble cor pus
zar zue lís ti co, po de mos ofre cer datos de re lie ve que pa sa mos a des‐ 
gra nar se gui da men te. A este res pec to, en La tem pra ni ca (1900), del
se vi llano Ge ró ni mo Gi mé nez, se iden ti fi ca una nana, con aire y sabor
fla men co, que guar da una no to ria si mi li tud con una de las re gis tra das
por Ro drí guez Marín, como evi den cia el co te jo com pa ra ti vo entre
ambas fuen tes literario- musicales 6. Re pá re se que la aco ta ción «con
es ti lo fla men co» de la nana de Gi mé nez re sul ta bien sig ni fi ca ti va
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Fig. 13. Trans crip cio nes de Nana III, de Fran cis co Ro drí guez Marín (1882) y de

Nana, de Ge ró ni mo Gi mé nez (1900)

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

dado que el com po si tor de sea ba que la can tan te im pri mie se ese ca‐ 
rác ter ex pre si vo en su in ter pre ta ción. Por lo demás, a nivel tex tual,
los dos tes ti mo nios re fle jan el es ti le ma re cu rren te «como las lie bres»
y en sen ti do des cen den te:

Y es que otra de las si mi li tu des sig ni fi ca ti vas en las nanas de zar zue‐ 
las res pec to a las de la pri me ra etapa viene a coin ci dir con una de las
re gis tra das por Ro drí guez Marín, de ma ne ra que se in te gra en la zar‐ 
zue la La noche de Reyes (1906), cuyo autor es el va len ciano José Se‐ 
rrano. El marco tea tral pre ci so en el que se ubica esta nana viene
dado por el acto I, cua dro cuar to, es ce na IV, en el que el es ta do de
ánimo de Lucía, pro ta go nis ta de la obra y madre del niño al que le
canta la nana, es de tris te za. El mo ti vo re si de en que aca ba ba de re‐

30

https://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/docannexe/image/4239/img-13.jpg


Caracterización genérica e historia evolutiva de la nana flamenca (con tonos de zarzuela y huellas
sonoras de Lorca y Falla)

Licence CC BY 4.0

Fig. 14. Trans crip cio nes de Nana II, de Fran cis co Ro drí guez Marín (1882) y de

Nana de Lucía, de José Se rrano (1906)

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

gre sar a su casa tras haber ce na do con su padre y su tía, pero no en
com pa ñía de su ma ri do, Sa bino, quien se en con tra ba dis fru tan do de
un ri tual de li ber ti na ja ra na al tiem po que des aten día sus res pon sa bi‐ 
li da des fa mi lia res. Bajo este clí max emo cio nal y pai sa je so no ro de fi ni‐ 
do, la nana de no ta una te si tu ra aguda en tanto que com par te, en un
frag men to, el mismo texto que una de las re fe ri das nanas de Ro drí‐ 
guez Marín, como tras lu ce el con tras te com pa ra tis ta cir cuns cri to a
ambos tes ti mo nios literario- musicales:

Por úl ti mo, no menos in te rés ate so ra la nana iden ti fi ca ble en la zar‐ 
zue la en un acto So lea res tria ne ras (1930) del com po si tor se vi llano
Emig dio Ma ria ni, si se atien de a va rios con cep tos de re lie ve como las
cir cuns tan cias psi co ló gi cas que ro dean a Soleá, la can tan te que in ter ‐

31

https://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/docannexe/image/4239/img-14.jpg


Caracterización genérica e historia evolutiva de la nana flamenca (con tonos de zarzuela y huellas
sonoras de Lorca y Falla)

Licence CC BY 4.0

Fig. 15. Trans crip cio nes de Nana IV, de Fran cis co Ro drí guez Marín (1882); Nana I,

de Fe li pe Pe drell (1922); frag men to de Ro man za, de Emig dio Ma ria ni (1930); y

frag men to de Nana de Se vi lla, de Fe de ri co Gar cía Lorca (1931)

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

pre ta la nana. Ella se des en vuel ve en el mundo en ca li dad de madre
sol te ra mien tras vuel ca con es me ro su sen si bi li dad ex tre ma y de di ca‐ 
ción en su hijo, que no es amado, en cam bio, por su padre bio ló gi co.
De otra parte, el tema mu si cal, re mo za do de ter nu ra ex pre si va hacia
el bebé, in clu ye re cu rren tes alu sio nes a la fi gu ra de la gi ta na, que ya
había apa re ci do en Lorca, a modo de ‘asus ta ni ños’. Tal con si de ra ción
me re ce tam bién «la mora», como se de du ce de los frag men tos de las
nanas com pi la das por Ro drí guez Marín, Fe li pe Pe drell, Emig dio Ma‐ 
ria ni y Gar cía Lorca, que trae mos a co la ción en orden cro no ló gi co
para su mejor se gui mien to a efec tos de his to ria evo lu ti va:
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El pro gre si vo auge de la mo da li dad ge né ri ca de la nana, sus ten ta da
sobre es ti le mas pro ce den tes de la tra di ción oral y po pu lar pero di‐ 
fun di da a su vez bajo la rú bri ca de au to res de zar zue las, de ja ba ver la
im por tan cia de las com pi la cio nes de fuen tes en lo que atañe a su
trans mi sión y di vul ga ción. De hecho, esta gra na da ca de na de tes ti‐ 
mo nios di fun di dos en re per to rios an to ló gi cos como los que ve ni mos
ana li zan do aus pi cia ba, en fin, la ím pro ba y en co mia ble labor de un
fol clo ris ta de ex cep ción muy in tere sa do, ade más, en el arte de lo
jondo: Ma nuel Gar cía Matos y su Magna An to lo gía del Fol klo re Mu si cal
de Es pa ña. Pa se mos a verlo.
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2.3. Ma nuel Gar cía Matos y la Magna
An to lo gía del Fol klo re Mu si cal de Es pa ña
(1955)
La im por tan te lo ca li za ción de nanas trans mi ti das en el ima gi na rio co‐ 
lec ti vo por parte de los au to res men cio na dos en la pri me ra etapa
tuvo, an dan do el tiem po, un ba luar te fun da men tal en Ma nuel Gar cía
Matos, cuya tarea de campo, for ja da du ran te dé ca das, aca ba ría cul mi‐ 
nan do en 1955. De hecho, en tal dé ca da de los cin cuen ta, este in sig ne
fol klo ris ta re co rrió la geo gra fía es pa ño la con el ob je to de ha llar «te‐ 
so ros vivos mu si ca les» con los que ela bo ró su Magna An to lo gía del
Fol klo re Mu si cal de Es pa ña, una serie de die ci sie te ele pés que pos te‐ 
rior men te se re edi ta ron en diez dis cos com pac tos acom pa ña dos de
un libro ilus tra do. De esta obra mo nu men tal ex trae mos una nana re‐ 
gis tra da en la lo ca li dad ma la gue ña de Alhau rín el Gran de can ta da,
según en tien de Matos, ad li bi tum o a pia ce re:
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Fig. 16. Trans crip ción de Nana, de Ma nuel Gar cía Matos (1955)

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

Como se co li ge de la fuen te, so bre sa le la ex pre sión sen ci lla de la voz
sin más exor nos y or na tos que los pro pios que ca rac te ri zan una in‐ 
ter pre ta ción po pu lar, por tanto, sin ex ce si vos me lis mas o por ta men ti.
La te si tu ra es corta, en con cre to una quin ta justa, pre do mi nan do el
ca rác ter si lá bi co salvo en los fi na les de los ver sos pri me ro, ter ce ro y
cuar to en los que se rea li zan li ge ros ador nos. Llama, igual men te, la
aten ción, a nivel ana lí ti co, la mo du la ción tonal en un frag men to vocal
tan breve, fe nó meno ya ex pli ca do a pro pó si to de la pri me ra nana de
Eduar do Ocón da ta da en 1874. En este caso, par ti mos de una to na li‐ 
dad mayor, Mi Mayor, para aca bar mo du lan do a Si fri gio, tal y como
se afian za al final con la vo ca li za ción sobre la vocal ‘o’.

34

2.4. Con so li da ción de la nana fla men ca
(1956-1978)

Pa san do a la cuar ta etapa, com pren di da en el arco cro no ló gi co entre
1956 y 1978, nos aden tra mos en una fase cru cial de la nana ya que va a
ir ad qui rien do una pau la ti na ex pre sión de ca rác ter fla men co hasta el
punto de que se con so li da un canon a efec tos de mo da li dad ge né ri ca
de fi ni da. Y es que, aun que por en ton ces la nana co men za ba a for mar
parte pro gre si va men te de los tes ti mo nios so no ros en los pri me ros
se llos dis co grá fi cos, es en 1956 cuan do sur gen los re gis tros, más allá
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Fig. 17. Trans crip ción de Nana, de Ra fael Ro me ro ‘El Ga lli na’ (1956-1959)

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

de las fron te ras es pa ño las, que mayor in fluen cia aca ba rían te nien do
en la co mu ni dad e ima gi na rio so no ro fla men co. Este hecho tiene
lugar, en efec to, gra cias a la esen cial co la bo ra ción del país ve cino,
Fran cia, prin ci pal ga ran te y es tan dar te de la di fu sión del arte jondo al
con tar con ma yo res avan ces tec no ló gi cos que fa ci li ta ban, por ende,
las gra ba cio nes de las prin ci pa les fi gu ras fla men cas de la época. Es
allí, en París con cre ta men te, donde Ra fael Ro me ro ‘El Ga lli na’, can taor
gi tano oriun do de la lo ca li dad jie nen se de An dú jar, brin da una serie
de ar chi vos fo no grá fi cos en Gra ba cio nes en París 1956-1959, entre los
que se en cuen tra esta nana de no to ria di fu sión:

Como se evi den cia en la trans crip ción, dicha nana arran ca con un
ele men to ex pre si vo ge nui na men te fla men co, el ‘ayeo’, o lo que es lo
mismo, una breve vo ca li za ción sobre la sí la ba «ay» que le per mi te al
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can taor afi nar y tem plar, en un marco ri tual, la voz en tanto que la
sitúa en el rango tonal de sea do a modo de téc ni ca vocal pre pa ra to ria
antes del ini cio de la letra can ta da. El ritmo es ad li bi tum, de ca rác ter
in terno y mar ca do por las su ce si vas res pi ra cio nes que rea li za el can‐ 
taor al fi na li zar cada verso. La to na li dad co rres pon de a Do fri gio, en
vir tud de una de li ca da y efí me ra mo du la ción a su tono re la ti vo mayor,
o sea La bemol Mayor, rasgo ha bi tual en las nanas an te rior men te
ana li za das.

Por lo demás, la nana bajo la rú bri ca in ter pre ta ti va de ‘El Ga lli na’ es
pro fun da men te me lis má ti ca, nota iden ti ta ria del cante fla men co. Ello
obe de ce a que el ar tis ta ili tur gi tano grabó este tema literario- musical
con el único acom pa ña mien to de unos gol pes de ma de ra, que in ten‐ 
ta ban imi tar el ba lan ceo de una me ce do ra, y de unas pa la bras emi ti‐ 
das por una voz fe me ni na que di ri ge a un bebé crean do así una am‐ 
bien ta ción y pai sa je so no ro pro pi cios con for me a la na tu ra le za ge né‐ 
ri ca de la nana, ma te ria li za da ya en cante: «Duér me te, niño bo ni to, /
duér me te, que viene el coco, / que se lleva a los niños / que duer‐ 
men poco». El hecho de que un can taor fla men co de la talla de Ra fael
Ro me ro gra ba ra la nana deja ver su in ten ción y vo lun tad no solo de
dejar re gis tra do ese es ti lo sino tam bién de ele var lo a una ca te go ría
estético- conceptual que po de mos de no mi nar ya, con pro pie dad y
plena jus ti cia, fla men co, ale ján do se, en con se cuen cia, del ca rác ter
po pu lar y fol kló ri co que lo ori gi nó en su prís ti na raíz.

37

Pues bien, poco des pués, en 1960, otro re co no ci do ada lid de la época,
Ber nar do Ál va rez Pérez, ‘Ber nar do el de los Lo bi tos’, in ter pre tó una
de li cio sa nana en la Magna an to lo gía del cante fla men co, vo lu men II,
Can tes au tóc to nos, bajo el abri go y égida de la repu tada por en ton ces
dis co grá fi ca His pa vox, co rro bo ran do, de esta ma ne ra, la in clu sión de‐ 
fi ni ti va de dicho gé ne ro como un cante fla men co a la al tu ra de otras
for mas, es ti los y palos es pe ra bles en el re per to rio an to ló gi co al uso:
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Fig. 18. Trans crip ción de Nana, de ‘Ber nar do el de los Lo bi tos’ (1960)

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

Según se puede com pro bar en el co te jo de ambas fuen tes, la es tra té‐ 
gi ca mo du la ción del modo mayor al fri gio y el fra seo me ló di co son
exac ta men te igua les en los dos casos, en con trán do se la de ‘Ber nar do
el de los Lo bi tos’ a una dis tan cia de una se gun da menor in fe rior, es
decir, medio tono más grave que la de Ra fael Ro me ro. Como con tra‐ 
pun to, entre estos tes ti mo nios so no ros exis te una di fe ren cia car di nal
que es tri ba en el acom pa ña mien to gui ta rrís ti co por parte de ‘Pe ri co
el del Lunar’, padre, como cá li do arro pe y res pal do de la voz de Ber‐ 
nar do, res pon dien do al ha bi tual ar que ti po de cante fla men co acom‐ 
pa ña do por una gui ta rra a la ma ne ra de los tien tos y las ma ria nas.

39

Para ce rrar esta terna o tría da fla men ca de se ñe ros ar tis tas que in‐ 
clu ye ron las nanas en sus gra ba cio nes dis co grá fi cas con un mar ca do
sabor y aire fla men co, trae mos a co la ción la apor ta ción del gra na dino
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Fig. 19. Trans crip ción de Nanas de la ce bo lla, de En ri que Mo ren te (1971)

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

En ri que Mo ren te, quien, a la luz de su ver sión in ter pre ta ti va en Ho‐ 
me na je a Mi guel Her nán dez (1971), que pa sa re mos a ana li zar a con ti‐
nua ción, sigue de ma ne ra vi si ble la es te la de estos mo de los y pa ra dig‐ 
mas de re fe ren cia, entre otras cosas, por su cer ca nía res pec to a la
saga ‘Pe ri co el del Lunar’, padre e hijo, to cao res con los que coin ci dió
en el ma dri le ño ta blao Zam bra:

En efec to, si se exa mi na con sumo de ta lle la trans crip ción, el con cep‐ 
to estético- musical es bá si ca men te el mismo que las dos nanas pre‐ 
ce den tes, en este caso a una dis tan cia de una se gun da menor in fe rior
res pec to de la de Ber nar do. Sin em bar go, las apor ta cio nes prin ci pa les
de Mo ren te fue ron dos: de un lado, sus ti tuir el texto po pu lar de la
nana por los aires de se gui di lla «Nanas de la ce bo lla» de Can cio ne ro y
ro man ce ro de au sen cias (1938-1941), de Mi guel Her nán dez, muy de su
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agra do y tam bién del de no menos repu tados ar tis tas fla men cos
como ‘Mayte Mar tín’, ‘Car men Li na res’ o ‘Ma no lo San lú car’, y, de otro,
el hecho de in cluir una es pe cie de es tri bi llo final como leit mo tiv o ri‐ 
tor ne llo en la es truc tu ra mé tri ca, me di da y com pás de tien tos: «Ham‐ 
bre y ce bo lla, / hielo negro y es car cha / gran de y re don da» (Her nán‐ 
dez 1993� 216) 7.

Esto es, sus ten ta da en el rico ima gi na rio crea ti vo del poeta de
Orihue la, esta nana contó con el acom pa ña mien to a la gui ta rra de
‘Pe ri co el del Lunar’, hijo, con una rít mi ca ba sa da en los tien tos, por
tanto, a la ma ne ra del acom pa ña mien to de su padre a ‘Ber nar do el de
los Lo bi tos’ en la An to lo gía del cante fla men co bajo la di rec ción del
pro pio ‘Pe ri co el del Lunar’ y pu bli ca da en París en 1954, pre lu dio y
aus pi cio, en fin, de lo que ocu rri rá en la si guien te etapa en la his to ria
evo lu ti va de la nana fla men ca: la in ter pre ta ción de la nana desde un
pris ma de aper tu ra rít mi ca aten dien do, para ello, a los pa rá me tros
métrico- melódicos de can tes ca nó ni cos como la soleá, los tan gos o
los ja leos, en ar mo nía con ver sio nes ad li bi tum 8. Tales es tan dar tes de
ex cep ción ha bían sido aus pi cia dos, con an te rio ri dad, por ar tis tas
como ‘Pepe Mar che na’ en «Na ni ta duer me» (1943), con Pa qui to
Simón, con pun tos de en cuen tro res pec to a estos tes ti mo nios ana li‐ 
za dos, o, desde otros con cep tos in ter pre ta ti vos, Lola Flo res, «Nana
gi ta na» (1951), con par tes al ter nas a pia ce re, pero tam bién con aires
rítmico- métricos de jaleo je re zano. Se es ta ba ges tan do, en suma, un
ca mino de de sa rro llo y aper tu ra pau la ti na para la nana fla men ca.
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2.5. De sa rro llo de la nana fla men ca
(1979)

Una vez asen ta das las bases cons ti tu ti vas del gé ne ro fla men co, van
sur gien do, con el tiem po, nue vas ver sio nes que en ri que cen la ca rac‐ 
te ri za ción y na tu ra le za de la nana. De hecho, si par tía mos como pie‐ 
dra an gu lar de una can ción po pu lar, in ter pre ta da en la ma yo ría de los
casos sin nin gún tipo de acom pa ña mien to ins tru men tal y con una
du ra ción es ca sa, no su pe rior a un mi nu to, se abren ho ri zon tes de re‐ 
no va ción gra cias a un ar tis ta in no va dor y re vo lu cio na rio del arte
jondo a nivel de rít mi ca y afi na ción vocal: José Monge Cruz, ‘Ca ma rón
de la Isla’. En este sen ti do, el can taor ga di tano grabó, en dos oca sio‐ 
nes, el co no ci do poema de Fe de ri co Gar cía Lorca «Nana del ca ba llo
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gran de», com pren di do en Bodas de san gre (1933). El pri mer re gis tro
data de 1979, en el marco dis co grá fi co de La le yen da del tiem po, y está
arro pa do de los te cla dos de Ma ri ne lli y el sitar hindú de Gual ber to,
acom pa ña mien to ins tru men tal prác ti ca men te inusual en esta fecha,
si bien ten dría tam bién ca bi da como res pal do de ar tis tas como ‘Ma‐ 
nuel Agu je tas’ o Ri car do Miño.

Vea mos, de en tra da, el pri mer es ta dio in ter pre ta ti vo de ‘Ca ma rón’,
que viene sien do trans mi ti do to da vía hasta la ac tua li dad en ver sio nes
en di rec to de 2021, de emi nen te sabor fla men co, como las de Is rael
Fer nán dez o An to nio Reyes, este úl ti mo acom pa ña do de ‘To ma ti to’,
gui ta rris ta ha bi tual del can taor de la Isla, o bien en otros con tex tos
como el que ofre cen Juan Ma nuel Leiva, Ma nuel Fe rrer, Sa muel Fe rrer
y Marc San ta ló, «Nanas», re ci ta do con aire por se gui ri ya para dar
paso a la in ter pre ta ción de «Nana del ca ba llo gran de» en Poe sía fla‐ 
men ca (2018), ‘India Mar tí nez’, con vo lun tad de afla men ca mien to,
aun que no se de di que al cante fla men co, en Otras ver da des (2012), o,
en el marco de la hi bri da ción ex pe ri men tal, la banda se vi lla na ‘Derby
Mo to re ta’s Bu rri to Ka chim ba’ en un sin gle en vi ni lo de siete pul ga das
(2019) a pro pó si to de «La nana del ca ba llo gran de» y «Viejo mundo»,
con Rocío Már quez, tema al calor de la bu le ría com pren di da tam bién
en La le yen da del tiem po a par tir de ver sos de Omar Khay yam e im‐ 
pron ta arre glís ti ca de ‘Kiko Ve neno’:
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Fig. 20. Trans crip ción de Nana del ca ba llo gran de, de José Monge Cruz, ‘Ca ma rón

de la Isla’ (1979)

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

La se gun da ver sión, en con tras te, se pro du jo una dé ca da des pués, en
este caso for man do parte del disco Soy gi tano (1989), con el acom pa‐ 
ña mien to de la Lon don Phi lar mo nic Or ches tra, bajo la di rec ción del
com po si tor Jesús Bola. Re sul ta lla ma ti vo, a este res pec to, que, en
ambas ver sio nes, pese a que ha bían trans cu rri do diez años entre la
pri me ra ver sión y la se gun da, ‘Ca ma rón’ hu bie se po di do in ter pre tar
las mis mas notas con pre ci sa exac ti tud y afi na ción. La ex pli ca ción re‐ 
si de en que, con vis tas a la ar mo ni za ción y arre glos or ques ta les, Bola
par tió, en ca li dad de fuen te pri mi ge nia, de una gra ba ción del can taor
ga di tano cuan do es ta ba en sa yan do, en el es tu dio, el pri mer es ta dio
in ter pre ta ti vo con el ob je to de de jar lo re gis tra do. Sin em bar go, Bola
ad vir tió, du ran te dicho pro ce so de tra ba jo ar tís ti co, la ex qui si ta ex‐ 
pre sión vocal y afi na ción de esta ver sión, lo que le lle va ría a ser vir se
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Fig. 21. Trans crip ción de Nana del ca ba llo gran de, de José Monge Cruz, ‘Ca ma rón

de la Isla’ (1989)

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

de este ar chi vo fo no grá fi co como hi po tex to de base para el re sul ta do
final 9, que ha ser vi do in clu so de banda so no ra para la pe lí cu la Ca ma‐ 
rón (2005) bajo la di rec ción de Jaime Chá va rri y con tan do Óscar Jae‐
na da con el papel pro ta go nis ta:

Se abría, en de fi ni ti va, una puer ta es pe ran za do ra hacia la po si bi li dad
de acep tar por parte de la co mu ni dad fla men ca la ex pe ri men ta ción
armónico- métrica a par tir del fra seo armónico- melódico de la nana
fla men ca de ma ne ra que, en esta etapa de di ver si fi ca ción y ex pan sión
de iti ne ra rios crea ti vos, se aca ba rá nor ma li zan do la es cu cha de nanas
ya al calor de es truc tu ras mé tri cas de tan gos, so lea res, se gui ri yas e
in clu so bu le rías. Baste re cor dar, a modo de mues tras re pre sen ta ti vas,
gra ba cio nes di fun di das, ya con ab so lu ta na tu ra li dad en los años
ochen ta y no ven ta, in clu so tras la muer te de sus in tér pre tes, mien‐ 
tras que antes re sul ta ban casos ais la dos pese a su mar ca do sabor fla‐ 
men co, como son «A la puer ta lla man» (tan gos) de ‘Po rri na de Ba da‐ 
joz’ en An to lo gía del cante de Po rri na de Ba da joz (1987), con hue llas
sig ni fi ca ti vas por cier to en el con cep to de tan gos de ‘Ca ma rón’ como
deja ver «De trás del tuyo se va» con la gui ta rra de ‘Paco de Lucía’ en
Al verte las flo res llo ran (1969), o «De ba jo del lau rel verde» (soleá) del
‘Niño de Bar ba te’, con la misma so nan ta y la de ‘Ramón de Al ge ci ras’
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Fig. 22. Trans crip cio nes de A la puer ta lla man, de ‘Po rri na de Ba da joz’ (1987) y

De ba jo del lau rel verde, del ‘Niño de Bar ba te’ (1994)

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

en Arte fla men co» (1994), que ven dría a pre fi gu rar in nuce otras hi bri‐ 
da cio nes afi nes aun que desde otros idea les ex pre si vos, como su ce de‐ 
rá, an dan do el tiem po, con Ma dru gá fla men ca, «Alas de seda (nana
por soleá)», Mo men tos… entre noche y día (2008). En los casos con cre‐ 
tos de ‘Po rri na’ y ‘Niño de Bar ba te’ es ta mos sus tan cial men te ante
nanas, en lo que a la línea me ló di ca se re fie re, que res pon den al clá si‐ 
co ar que ti po de eje cu ción de un cante acom pa ña do de una gui ta rra
fla men ca con la op ción per cu ti va de las pal mas. Vea mos, como cie rre
del pre sen te apar ta do, sen dos frag men tos ex traí dos de las dos fuen‐ 
tes re fe ri das:
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2.6. Úl ti mas ten den cias: tex tos y con ‐
tex tos
Tras la pro gre si va ex pan sión y acep ta ción de po si bi li da des ex pre si vas
para la nana fla men ca desde me dia dos del siglo XX, se in ten si fi ca, ya
en el úl ti mo ter cio, la di ver si dad crea ti va siem pre desde la ten sión es‐ 
té ti ca entre el res pe to a los cá no nes tra di cio na les y la aper tu ra a la
ex pe ri men ta ción, ejem pli fi ca da, como hemos visto, en la voz de ‘Ca‐ 
ma rón’. A este res pec to, en la dé ca da de los no ven ta pu die ron con vi‐ 
vir ya, en ar mo nía y con cier to, tes ti mo nios del ca la do de Diego Ca‐ 
rras co, con ‘Re me dios Amaya’, «Nana de co lo res» (1993), aten dien do a
un pal ma rio sen ti do rít mi co, con las ver sio nes de mar ca da jon du ra
bajo la rú bri ca in ter pre ta ti va de Inés Bacán tanto en «Can sa da ma ris‐ 
ma» (1995), en De viva voz con su her mano Pedro, como en «Nana de
los lu ce ros» en Oro broy (1997) de ‘Do ran tes’ (Es co bar 2020a: 41-42;
Es co bar 2020b). A estos re gis tros fo no grá fi cos cabe aña dir otros
como los de Juan Mon to ya, «Nana fla men ca», Utre ra tiene que tiene
(1996), o de nuevo, ‘Re me dios Amaya’, en esta oca sión en «Nana»
(1998), a cap pe lla y al uní sono res pec to al llan to de un bebé de fondo,
in te gra da en los ac tua les re po si to rios di gi ta les como cie rre de Me voy
con ti go, con la gui ta rra de Vi cen te Amigo, aun que no es tu vie ra in clui‐ 
da en la edi ción del disco en 1997.
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El nuevo siglo pro lon ga ba, en de fi ni ti va, esta sen si bi li dad de mos tra da
por la co mu ni dad fla men ca hacia la nana fla men ca, como de mues tran
ver sio nes tan di fe ren tes como las de Es tre lla Mo ren te «Nana», Calle
del aire (2001), María ‘La Co ne ja’, «Nanas fla men cas», en An to lo gía fla‐
men ca (2002), con ‘Pe ri co el del Lunar’, hijo, he re de ro de la tra di ción
de su padre y de los can tao res ca nó ni cos ana li za dos que acom pa ñó,
así ‘Ber nar do el de los Lo bi tos’ o Ra fael Ro me ro, e in clu so ‘Luis de
Cór do ba’, «Pa dor mir a mi niña», En pri me ra per so na (2006). Estos
temas irían abo nan do el te rreno, más si cabe, para el cul ti vo de la
mo da li dad según re fle jan En car na Ani llo, «Lo guar da un ángel (nana)»,
en Voz de agua, Voz de vien to (2015), con José Ani llo, o Laura Vital, «La
nana de Vic to ria», en Te jien do lunas (2015).
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En ar mo nía con estas ver sio nes de mar ca da im pron ta fla men ca se
de sa rro llan, en pa ra le lo, otros iti ne ra rios que tra tan de afla men car
los es ti le mas de can ción que ate so ra ba el gé ne ro, con fre cuen cia con
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la vo lun tad de dis tan ciar se de los mo de los ca nó ni cos de re fe ren cia,
como su ce de con ‘Ro sa lía’, «Nana» (Cap. 9� Con cep ción), El mal que rer
(2018), o María José Ller go, «Nana del Me di te rrá neo», Sa na ción
(2020) 10. A veces, in clu so no se re nun cia a la ex pre sión fla men ca,
aun que sí a la ac ti tud de cer ca nía res pec to a los pa ra dig mas ana li za‐ 
dos. Son los casos de Desi Már quez, «Na ni ta nana» (2018), in ter pre ta‐ 
da a la gui ta rra por Rubén Már quez en Se mi llas fla men cas por Co rral
del Gallo, de ma ne ra que el es pe ra ble fra seo armónico- melódico de la
nana da paso al com pás rít mi co de tangos- rumba con alu sio nes mo tí‐ 
vi cas a la nana en la letra, o de ‘Jaime Can dié’, «A San tia go (nana fla‐ 
men ca)», con ‘La Reina gi ta na’ al piano, en A mi San tia go (2021). Y es
que, en cier ta me di da, por su pro pia fle xi bi li dad genérico- expresiva,
la nana fla men ca con ti núa per mi tien do el de sa rro llo de sus es ti le mas
hacia la mo da li dad de la can ción me ló di ca, aun que sus ten ta da sobre
una ex pre sión jonda.

Es más, en ca li dad de ex pan sión de fron te ras res pec to al cante y el
toque, desde los pri me ros com pa ses del siglo XXI, la so no ri dad de la
nana fla men ca es lle va da a la danza, tras la es te la es ce no grá fi ca de
Sal va dor Tá vo ra de sa rro lla da en la dé ca da de los ochen ta del siglo XX,
gra cias a bai lao res de so le ra como ‘An to nio el Pipa’, Luisa Pa li cio,
María Pagés o Jesús Car mo na, entre otros nom bres de ex cep ción,
am plian do así los re gis tros ar tís ti cos de dicho gé ne ro 11. En este re no‐ 
va do marco de for ma li za cio nes entre cante y baile para la crea ti vi dad
estético- conceptual, por ejem plo, Mi guel Po ve da y Eva ‘Yer ba bue na’
rea li za ron la in ter pre ta ción del tema «Nana y café» en la pe lí cu la Fla‐ 
men co, fla men co (2010), di ri gi da por Car los Saura.
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Asis ti mos, por tanto, en el cante a una pro gre si va re in ter pre ta ción, en
ca li dad de re es cri tu ra o pa lim pses to, de los mo de los fun da cio na les de
las pri me ras eta pas al calor de di fe ren tes tex tos y con tex tos hasta el
punto de que ar tis tas de la en ver ga du ra in ter pre ta ti va de ‘Mayte
Mar tín’, así su ho me na je a Falla en diá lo go sutil con Katia y Ma rie lle
Labèque en De fuego y de agua (2008), Rocío Már quez, en «Nana para
Rocío» de Cla ri dad (2012) o en su ver sión de la «Nana de Se vi lla», bajo
el re cuer do de Lorca y ‘La Ar gen ti ni ta’ en Fir ma men to (2017) con Pro‐ 
yec to Lorca 12, o Mi guel Po ve da, siem pre muy a la es te la lor quia na
como re fle ja En lor que ci do (2018), en «Nana de la cigüeña» de Poe mas
del Exi lio. Ra fael Al ber ti (2003), han apor ta do su pro pia vi sión es té ti ca
al gé ne ro de la nana fla men ca, to man do como base, en de ter mi na dos
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Fig. 23. Trans crip ción de Nana de los ro sa les, de Mi guel Po ve da (2012)

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

casos, fuen tes es cri tas en el siglo pa sa do. Un ejem plo de dicho pro ce‐ 
der viene dado por la «Nana de los ro sa les» de Ar te Sano (2012), can ta‐ 
da por Po ve da con el acom pa ña mien to a la gui ta rra de José Que ve do
‘Bo li ta’ y de Jesús Gue rre ro más el surdo, se mi llas y am bien tes como
res pal do tímbrico- textural del per cu sio nis ta Pa qui to Gon zá lez:

Como se puede com pro bar, esta nana re fle ja un claro re fe ren te en las
can ta das por ‘Ber nar do el de los Lo bi tos’ y Ra fael Ro me ro, con Mo‐ 
ren te de fondo, a fi na les de la dé ca da de los cin cuen ta del siglo pa sa‐ 
do. De hecho, el texto es prác ti ca men te idén ti co salvo te nues va rian‐ 
tes en cier tos vo ca blos al tiem po que des pren de en su ori gen una
copla re co gi da por Ro drí guez Marín en Can tos po pu la res es pa ño les,
en con cre to, co plas de cuna, ex trac to de la sec ción 1ª del tomo I de
dicha obra, como hemos pues to de re lie ve. Y es que la he ren cia con ‐
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cre ta de Ber nar do había de ja do, en par ti cu lar, su hue lla en tes ti mo‐ 
nios pre vios al de Po ve da como el de ‘Curro Lu ce na’, en la nana y
cante de tri lla de di ca dos a su hijo Boli, mien tras que le daba con ca ri‐ 
ño el bi be rón, en una gra ba ción vi deo grá fi ca re gis tra da en su do mi ci‐ 
lio fa mi liar de Ronda el 28 de fe bre ro de 1984 13.

Por úl ti mo, re sul ta de sumo in te rés des ta car la im por tan cia que tie‐ 
nen, en la crea ción de nue vos en tor nos y con tex tos es té ti cos para las
nanas fla men cas del siglo XXI, las fal se tas o in ter lu dios ins tru men ta‐ 
les por parte de los to cao res, por lo ge ne ral ha cien do las veces de
com po si to res, que am bien tan, con bri llan te lu ci dez ex pre si va, tanto
el pai sa je so no ro de con jun to como el ri tual in tro duc to rio y pre pa ra‐ 
to rio del cante. Sobre este par ti cu lar, el mismo año de la pu bli ca ción
de la nana de Po ve da, veía la luz una nana entre fla men co y es té ti ca
con tem po rá nea en la que se re cu pe ra ba, como en la ver sión de
‘Curro Lu ce na’, aun que desde otros pre su pues tos es té ti cos, el con‐ 
cep to de vol ver a la in ti mi dad fa mi liar en el acto per for ma ti vo ha bi da
cuen ta de que la can tao ra Eduar da Men día, del mismo modo que
can ta ba una me lo día para con ci liar el sueño de su hijo, en ton ces niño,
Paco Es co bar, en esta oca sión se la can ta ba a su nieta Ma ri na a par tir
de una com po si ción para voz y gui ta rra del pro pio to caor se vi llano,
quien re dac tó estos ver sos a efec tos de mu si ca li za ción:
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Ru mo res de la noche, 
no ha gáis ruido, 
que mi niña Ma ri na 
ya se ha dor mi do. 
Ea, la nana, ea, la ea; 
mi niña Ma ri na 
dor mi da se queda.

54 Le media de man dé n'exis te pas. : [sound:es co bar_nana- bajo]

Este tes ti mo nio literario- musical, en el que la voz des nu da y a cap pe‐ 
lla en tron ca ba con la tra di ción de nanas pre ce den te, se ti tu ló «Nana
bajo la luna. A mi hija Ma ri na (Nana con tem po rá nea)», en el ciclo Cla‐ 
ros cu ro de Pa lim pses to. Mo ren te «in me mo riam» (2012). La se gun da
parte de la com po si ción está ilus tra da a nivel vocal por José Ma nuel
Cas ti llo al calor de una letra de José Ce ni zo Ji mé nez, en diá lo go con la
gui ta rra de Paco Es co bar, la per cu sión de me ta les de An to nio Mo ‐

55



Caracterización genérica e historia evolutiva de la nana flamenca (con tonos de zarzuela y huellas
sonoras de Lorca y Falla)

Licence CC BY 4.0

Fig. 24. Trans crip ción de un frag men to de Nana bajo la luna. A mi hija Ma ri na, de

Paco Es co bar (2012)

Fuen te: ela bo ra ción pro pia.

reno, de Pro yec to Lorca, y la gui ta rra eléc tri ca de Ben ja mín Bazán 14.
Su arran que, con sabor y aire rít mi co de se gui ri ya, es el si guien te:

La crea ción de esta com po si ción de ma ni fies ta pá ti na gui ta rrís ti ca no
es, en efec to, un hecho ais la do, sino que im bri ca su dis cur so en una
di la ta da tra di ción que ha ve ni do fra guán do se en la se gun da mitad del
siglo XX, al tiem po que se iba con so li dan do la mo da li dad de la nana
fla men ca como cante fla men co. Baste re cor dar a este res pec to ejem‐ 
plos tan pa ra dig má ti cos desde los años se sen ta hasta la ac tua li dad
como los brin da dos por Car los Mon to ya, «Nana del gi ta ni to» (1961),
‘Paco de Lucía’ y Ri car do Mo dre go, a pro pó si to de la lec tu ra de «Nana
de Se vi lla» en 12 Can cio nes de Gar cía Lorca para gui ta rra (1965),
Pedro Soler, «Cuna de mim bre (nana fla men ca)», Fes ti val Gui ta rras
del mundo ’98/’99 (2006), con los aires de ‘Pe ri co el del Lunar’, padre e
hijo, o Juan Es pa ña, «Nana fla men ca», Am bient Music for Ba bies.
Back ground Music with Fla men co Gui tar (2014), desde un pris ma de
ca la do tra di cio nal. Sin em bar go, tam bién cabe des ta car, en la bús que‐ 
da de otros ho ri zon tes con cep tua les y sin tener ya tan en cuen ta la
his to ria evo lu ti va de la nana aquí des cri ta en aras de pro po ner sus
pro pias com po si cio nes, los temas de Juan Car los Ro me ro, «Mi Madre
a mí me can ta ba», con la voz de su madre Car men, en Agua en cen di da
(2010), An to nio Rey «Nana de mi Mara», con Es tre lla Mo ren te, en Co‐ 
lo res del fuego (2011), en una evo ca ción por mo men tos de la forma
men tis técnico- compositiva de Vi cen te Amigo, o ‘Gas par de Ho lan da’,
«Nana fla men ca», Que jíos (2021), desde la scor da tu ra de Si M modal
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con re so nan cias de Ge rar do Núñez, en el ám bi to ar mó ni co en temas
como su se gui ri ya ‘Re ma che’, y, una vez más, de Vi cen te Amigo en el
úl ti mo acor de en Si M modal, em plea do en obras como Poeta, si‐ 
guien do, en suma, la es te la de ‘Paco de Lucía’.

Con clu sio nes
A la vista del aná li sis plan tea do, la nana tiene su ger men prís tino y
ori gi na rio en una can ción po pu lar que, en ca li dad de ar que ti po arrai‐ 
ga do en el ima gi na rio co lec ti vo, data de tiem pos in me mo ria les. En las
pre sen tes pá gi nas hemos de mos tra do, al tras luz de los ejem plos
literario- musicales adu ci dos, la ne ce si dad de re vi sar crí ti ca men te la
de fi ni ción de nana para se gui da men te arro jar luz sobre cómo se ha
ido pro du cien do de ma ne ra pau la ti na el pro ce so de trans for ma ción
de canto po pu lar a cante fla men co. De hecho, no cabe duda de que,
gra cias al len gua je mu si cal em plea do por com po si to res, es cri to res y
fol klo ris tas, con fi gu ras de la crea ti vi dad de Lorca y Falla como telón
de fondo, la nana pudo salir de la in ti mi dad del hogar del que pro ce‐ 
día a fin de que dar plas ma da en una par ti tu ra o en un es ce na rio como
parte cons ti tu ti va de una zar zue la, según evi den cia el ima gi na rio
con cep tual de los se vi lla nos Gi mé nez y Ma ria ni, in clu so con in di ca‐ 
cio nes al hilo de la ex pre sión fla men ca, o del va len ciano Se rrano. En
este sen ti do, fue de ci si va la terna ar tís ti ca for ma da por Ra fael Ro me‐ 
ro, ‘Ber nar do el de los Lo bi tos’ y En ri que Mo ren te, a la zaga de estos
dos mo de los de re fe ren cia, ya que die ron el im pul so de fi ni ti vo a la
hora de in cluir la nana entre los es ti los fla men cos.
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Fi na men te, con el auge de las nue vas tec no lo gías y la re no va ción ex‐ 
pre si va del cante fla men co, con im pli ca cio nes dis co grá fi cas de por
medio, lle va da a cabo por ar tis tas como ‘Ca ma rón’, la nana fla men ca
am plió sus ho ri zon tes a nivel de crea ti vi dad es té ti ca, pa san do a ser
in ter pre ta da tanto ad li bi tum o a pia ce re como bajo los pa rá me tros
mu si ca les de for mas ge né ri cas, es ti los o palos como la soleá, la se gui‐ 
ri ya, los tien tos, los tan gos o las bu le rías. En este diá lo go a nivel vocal
e ins tru men tal, ha ve ni do go zan do de un bri llan te auge la gui ta rra, en
pri mer lugar, y, en un se gun do plano, con no tan mar ca da pre sen cia,
el piano, desde el con cep to de dúo res pec to a la voz, si bien se están
aten dien do con mayor fre cuen cia otros for ma tos como arre glos para
mú si ca de cá ma ra. Y es que el círcu lo fi nal men te acabó ce rrán do se,
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pa nic En ligh ten ment, 41 / 1, 2018, p.  7-
22.

Ro me ro Fer rer, Al ber to, «El sai nete y la
to na dilla es cé ni ca en los orígenes del
cos tum bris mo an da luz  », in: Álvarez
Bar rien tos, Joaquín & Lolo Her ranz,
Begoña, Eds., Tea tro y música en
España: los gé ne ros breves en la se gun da
mitad del siglo XVIII, Ma drid: CSIC /
Mi nis te rio de Cultu ra, Ins ti tu to Na cio‐ 
nal de las Artes Es cé ni cas y de la
Música / Uni ver si dad Autónoma de
Ma drid, 2008, p. 237-364.

Ro me ro Fer rer, Al ber to, «La to na dilla
es cé ni ca o el cas ti cis mo músico- teatral
de la Ilustración  », in: Re vis ta de la
Fundación Juan March, 444, 2016, p. 2-8.

Sa li nas Ayllón, Guiller mo, «La nana fla‐ 
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Díaz- Báñez, José Mi guel & Es co bar Bor‐ 
re go, Fran cis co Ja vier, Eds.,
Investigación y Fla men co, Se vil la: Si gna‐ 
tu ra Edi ciones, 2011, p. 165-180.
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men ca como gé ne ro literario- musical:
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Es co bar Bor re go, Fran cis co Ja vier, Se‐ 
vil la: Uni ver si dad, 2015a.
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transformación de la nana fla men ca  »,
in: Ce ni zo Ji mé nez, José & Gallardo- 
Saborido, Emi lio J., Coord., «Pre sumes
que eres la cien cia  ». Es tu dios sobre el
fla men co, Se vil la: Li bros con Duende,
2015b, p. 204-219.

Schu chardt, Hugo, «Analogía entre los
can tares al pi nos y an da luces  » (1882),
in: El Folk- Lore An da luz. Órgano de la
So cie dad de este nombre, Ed. facs, Val la‐ 
do lid: Edi to rial Max tor, 2008, p. 259-
266.

Te je ro Ro ble do, Eduar do, «La canción
de cuna y su función de ca tar sis en la
mujer », in: Didáctica. Len gua y Li te ra‐ 
tu ra, 14, 2002, p. 211-232.

Tra ba do Ca ba do, José Ma nuel, «Mito y
teatralización de la églo ga: de La selva
sin amor de Lope de Vega al Golfo de las
si re nas de Calderón», in: Ponce
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bel, Coord., Es tu dios sobre tradición
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(2011, 2015a, 2015b), mien tras que, para los can tes de la bo reo, con los que
de ter mi na das in ter pre ta cio nes de las nanas com par ten, en oca sio nes, ras‐ 
gos, sobre todo, si se exa mi nan los can tes de tri lla: Al cán ta ra Moral (2019).
Res pec to a la na tu ra le za literario- musical, as pec tos cul tu ra les y es ti le mas
de la nana como ar que ti po: Brid ges (1999), Te je ro Ro ble do (2002), Chia vo ne
López (2008), Ido ga ya Mo li na (2008), Arre don do Pérez  & Gar cía Ga llar do
(2010) y Martín- Ortega  & August- Zarebska (2017). Este es tu dio se in te gra
tanto en la línea de es pe cia li za ción Mú si ca y poe sía del Grupo de In ves ti ga‐ 
ción An da lu cía Li te ra ria y Crí ti ca: Tex tos iné di tos y re lec cio nes (HUM-233),
bajo la di rec ción de M.ª B. Mo li na Huete, como en el Pro yec to I + D + i Pre‐ 
sen cia del fla men co en Ar gen ti na y Mé xi co (1936-1959): es pa cios co mer cia les y
del aso cia cio nis mo es pa ñol (FLA/AMEX), di ri gi do por E. J. Ga llar do Sa bo ri do,
Junta de An da lu cía, Ref. PY20_01004.

2  La cur si va es de la cita ori gi nal.

3  Agra de ce mos la aten ción re ci bi da, con mo ti vo de nues tras reite ra das
con sul tas, al per so nal de la Bi blio te ca Na cio nal de Es pa ña, el Ar chi vo de la
So cie dad Ge ne ral de Au to res y Edi to res, el Cen tro de Do cu men ta ción Mu si‐ 
cal de An da lu cía y el Cen tro An da luz del Fla men co.

4  La nana com pi la da por Pe drell se lo ca li za en Can cio ne ro Mu si cal Po pu lar
Es pa ñol y, según sus pro pias pa la bras, le fue trans mi ti da por «D.ª T. B.» en
Al ca lá de Gua dai ra (Se vi lla).

5  Fun da men tal para la re le van cia y per vi ven cia de la to na di lla es cé ni ca con
cul mi na ción en com po si to res como En ri que Gra na dos es la labor de José
Su birá (Cá ce res Pi ñuel: 2018); tam bién: Ro me ro Fe rrer (2008, 2016), Pre sas
(2008), Gon zá lez Sán chez (2010) y Na va rro La lan da (2020).

6  Sobre el pen sa mien to es té ti co de este com po si tor: Mo reno Ríos (2013).

7  La co mu ni dad fla men ca ha mos tra do es pe cial in te rés por la mu si ca li za‐ 
ción de Can cio ne ro y ro man ce ro de au sen cias a par tir de otras com po si cio‐ 
nes como «El pez más viejo del río», «Llegó con tres he ri das», «Dé ja me que
me vaya», «El azahar de Mur cia», «El sol, la rosa y el niño» o «Antes del
odio». Para la re cep ción tanto de este libro como de Poe mas va rios (1933-
1934), El rayo que no cesa (1934-1935), Vien to del pue blo (1937) o El hom bre
ace cha (1937-1939): Gon zá lez (2016).

8  In clu so, en oca sio nes, in tér pre tes de re co no ci da tra yec to ria fla men ca no
aten de rán al fra seo armónico- melódico de la nana ni tam po co a su tra di‐ 
ción, pero sí, en cam bio, aca ba rán em plean do mo ti vos te má ti cos re la cio na‐ 
dos con dicho gé ne ro en el con tex to métrico- rítmico de di fe ren tes mo da li ‐
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da des, como se iden ti fi ca en «Vamos a can tar le la nana (Se vi lla nas)», de ‘El
Tu rro ne ro’ con la gui ta rra de An to nio Are nas, en con cre to, en la pri me ra de
estas se vi lla nas que otor ga tí tu lo al tema. Tu vi mos la oca sión de con ver sar
con el ar tis ta, en ca li dad de in for man te, sobre esta cues tión.

9  Agra de ce mos al maes tro Bola, siem pre ge ne ro so y con mag ní fi ca dis po‐ 
si ción a la hora de con tri buir a los avan ces en la in ves ti ga ción es pe cia li za da
en fla men co, que nos haya fa ci li ta do, en ca li dad de in for man te, su tes ti mo‐ 
nio.

10  Para las hi bri da cio nes entre fla men co, can ción y copla a la luz de va ria‐ 
dos tex tos y con tex tos per for ma ti vos: Luna López (2019), En ca bo Fer nán dez
y Matía Polo (2021).

11  Pre pa ra mos un ar tícu lo, en fase avan za da, cir cuns cri to a la pre sen cia de
la nana a nivel co reo grá fi co.

12  Sobre los as pec tos téc ni cos vo ca les im ple men ta dos por esta can tao ra,
véan se: Már quez Limón (2017) y Es co bar (2018, 2019). En lo que con cier ne al
con cep to es té ti co de per cu sión en Pro yec to Lorca: Mo reno Sáenz (2016).

13  Puede vi sio nar se en You tu be aten dien do a este hi per víncu lo: https://ww
w.you tu be.com/watch?v=Ah0Yh4N3T7I&t=137s.

14  Para la poé ti ca mu si cal: Es co bar (2012).

Español
El pre sen te ar tícu lo cir cuns cri be su ob je to de es tu dio a la ca rac te ri za ción
ge né ri ca e his to ria evo lu ti va de la nana fla men ca. Para ello, se atien de tanto
a la de fi ni ción de dicha mo da li dad literario- musical, con una re vi sión crí ti ca
res pec to al es ta do de la cues tión, como a su pau la tino pro ce so de trans for‐ 
ma ción en es ti lo fla men co desde sus mo de los fun da cio na les hasta nues tros
días. Desde este pris ma epis te mo ló gi co, se ofre ce, en fin, una cro no lo gía
por me no ri za da con el ob je to de ana li zar su am plia di ver si dad temático- 
conceptual, ejem pli fi ca da me dian te trans crip cio nes mu si ca les a par tir de
di fe ren tes tex tos y con tex tos es té ti cos.

English
This art icle cir cum scribes its ob ject of study to the gen eric char ac ter iz a tion
and evol u tion ary his tory of the fla menco lul laby. To do this, at ten tion is paid
to both the defin i tion of this literary- musical mod al ity, with a crit ical re view
re gard ing the state of the mat ter, and its gradual pro cess of trans form a tion
into fla menco style from its found ing mod els to the present day. From this
epi stem o lo gical point of view, a de tailed chro no logy is fi nally offered in
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order to ana lyze its wide thematic- conceptual di versity, ex em pli fied by mu‐ 
sical tran scrip tions from dif fer ent texts and aes thetic con texts.

Français
Cet ar ticle cir cons crit son objet d’étude à la ca rac té ri sa tion gé né rique et à
l’his toire évo lu tive de la ber ceuse dans le fla men co. Pour ce faire, une at ten‐ 
tion est por tée à la fois à la dé fi ni tion de cette mo da li té lit té raire et mu si‐ 
cale, avec un exa men cri tique de l’état de la ques tion, et à son pro ces sus
pro gres sif de trans for ma tion en style fla men co de puis ses mo dèles fon da‐ 
teurs jusqu’à nos jours. De ce point de vue épis té mo lo gique, une chro no lo‐ 
gie dé taillée est enfin pro po sée afin d’ana ly ser sa grande di ver si té thé ma‐ 
tique et concep tuelle, illus trée par des trans crip tions mu si cales de dif fé‐ 
rents textes et contextes es thé tiques.
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berceuse du flamenco, tradition orale, culture populaire, folklore, musique et
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flamenco lullaby, oral tradition, popular culture, folklore, music and
literature, zarzuela, García Lorca (Federico), Falla (Manuel de)

Palabras claves
nana flamenca, tradición oral, cultura popular, folclore, música y literatura,
zarzuela, García Lorca (Federico), Falla (Manuel de)

Guillermo Salinas Ayllón
Doctor en Flamenco por la Universidad de Sevilla, Consejería de Educación y
Deporte de la Junta de Andalucía, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana, 3ª planta. Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla (España)

Francisco Javier Escobar Borrego
Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana, Facultad de Filología,
Universidad de Sevilla, C/ Palos de la Frontera, s/n, 41004 Sevilla (España)

https://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/index.php?id=4275
https://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/index.php?id=4276

