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l. El teatro medieval en Castilla 

La existencia de un teatro medieval de tipo religioso en Casti

lla antes del siglo XV, precisamente antes de la aparici6n de las 

primeras obras cultas de G6mez Manrique, Encina, Lucas Fern!ndez y -

Gil Vicente, ha sido uno de los capitulas m!s controvertidos en la -

historia de la literatura española, pues frente a otros paises euro

peos e incluso otras regiones peninsulares (Arag6n, Cataluña, Levan

te), en donde si se han conservado textos y referencias suficientes 

para atestiguar la existencia de una tradici6n brillante en este se~ 

tido, en Castilla no ha quedado pr!cticamente nada. S6lo algunos 

textos muy fragmentarios y algun·as referencias muy vagas hablan o 

pueden permitir hablar de la existencia de una tradici6n teatral en 

Castilla. Este hecho ha motivado el enfrentamiento secular de dos -

posturas en los investigadores: la de los que ante la evidencia de -

las ausencias de textos escritos niagan la existencia de un teatro -

medieval en Castilla y la de los que• bas!ndose en criterios de tr~ 

dicionalismo literario, postulan la existencia de ese teatro aunque 

no haya llegado a nosotros la documentaci6n suficiente para demostra~ 

lo. 

Muchos interrogantes quedan, pues, adn por contestar, muchas po~ 

turas contrapuestas que aunar y mucho todavía que indagar en busca -

de datos y referencias que aclaren la situaci6n. Y todo ello a pesar 

del gran impulso que han tomado en los dltimos tiempos los estudios 

referidos a esta parcela de la literatura española. Los trabajos g~ 

nerales m!s o menos recientes de ~ardropper (1), Donovan (2), LAzaro 

Carreter (3), L6pez Morales (4), Hess (5), Diez Borque (6) o Hermen~ 

gildo (7) han puntualizado muchos de los planteamientos de los ya 
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clásicos li.bros de Cotarelo y Mori (8), Mariscal de Gante (9), Cañe

te (10), Young (11) o Crawford (12), y las ediciones criticas y estu 

dios monográficos que en los dltimos años han aparecido sobre la may~ 

ria de los autores teatrales primitivos nos permiten pisar ya terre

no un poco más firme y hacer consideraciones generales. 

El problema clave sigue siendo aquí el cifrar el c6mo y el cu!!!. 

do del origen del teatro castellano. Pero aunque nadie estA en me-

jor disposici6n que nadie en poder demostrar ese punto originario, -

es curioso c6mo se han ido parcelando las posturas criticas al lado 

de lo que unos llaman vacío dramático y otros s6lo pArdida de manus

critos y fuentes documentales. Nos referimos a esas dos posturas 

claramente contrapuestas de quienes afirman que no hubo en Castilla 

un teatro que pueda ser llamado tal, descartado el Auto de los Reyes 

Magos como una posible importaci6n francesa, más allá de los balbu-

ceos de G6mez Manrique y de los primeros cimientos, Astos ya firmes, 

de Juan del Encina y, por otro lado, la de quienes postulan la exis

tencia de una larga tradici6n teatral medieval anterior al siglo XV; 

existencia beta que,aunque no. pueda ser más que imaginada, por las r!. 

terencias hist6ricas y lllindsculos datos escritos que hasta ahora han 

podido ser aducidos, resolverla válidamente un interrogante que en -

su planteallliento es tan desafiante: lC6mo se explica que en ua país, 

Castilla, que babia dado ya tantos y tan buenos frutos en la lírica 

y en la bpica, exista un vacío dramático de nada menos que de cuatro 

siglos, m!s cuando en paises y territorios vecinos, Francia, Arag6n, 

Cataluña, Valencia, el drama religioso habia alcanzado esplendor tan 

extraordinario? 

Investigaciones muy recientes (sobre todo las efectuadas por el 

canadiense R. Donovan) han llegado a postular una situaci6n interme

dia: la existencia de un teatro medieval en Castilla que no ha llegª

do a nosotros en textos escritos precisamente porque nunca fue eser! 

to; el hecho de que se empezasen a formar unas obras dramáticas en -

lengua vern!cula que despubs se fueron transmitiendo oralmente de g~ 

neraci6n en generaci6n. La postura es absolutamente válida y vendría 

a revalidar la teoría del tradicionalismo en la literatura, alcanzl!!!, 
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do también al teatro que, de esta forma, junto con la épica (el roma~ 

cero) y la lírica (la poesía popular), llenarla un periodo de m!s de 

tres siglos de vacío casi absoluto, desde el XII hasta finales del XIJ. 

En este sentido• dice Llzaro Carreter: "Nuestra h1p6tesis ••• ea que -

son precisamente los monjes galos (loa del Cluny), conocedores de las 

pr!cticaa ultra.montanas, quienes directamente, y sin intermediario 

del tropo latino, componen obritas religiosas en leagua vernlcula, pª 

ra reprimir, ordenar y cambiar loa excesos profanos de loa templos (a 

loa que hace. referencia Alfonso X en Las Paridas) a que se entragaban 

por igual fieles y cleros" (13). No es de extrañar, pues -sigue di-

ciendo Llrazo Carreter-, "que no se conserven textos, porque nunca se 

escribieron; su transmisi6n se debi6, en muchísimos casos, a la via -

oral" (14). Y para confirmarlo aduce al caso de unos autos navideños, 

dados a conocer por L. L6pez Santos en 1947 (15), que actualmente se 

representan en zonas arcaizantes y conservadoras de Le6n y que -con-

cluye el prof. Uzaro- "poseen con toda seguridad este remoto origen" 

(16). 

2. Unos modelos tradicionales 

Es lugar comdn en manuales de literatura e incluso en estudios 

específicos sobre el teatro religioso anterior a tope y Calder6n d~ 

cir que Juan del Encina impone unos modelos dramAticos que aerAn im!, 

tadoa m!s o menos de cerca por todos los autores de los siglos Xl/I y 

XVII. Y esta atirmaci6n que invariablemente se ha repetido hasta -

convertirse en t6pico debe ser revisada a la luz de loa dem!s textos 

dramAticos. Desde luego uno queda sorprendido al examinar el panorª 

ma del primitivo teatro religioso castellano y observar que desde el 

vacío textual mls absoluto reinante hasta los alrededores del mil qu! 

nientos se pase de pronto a una proliferaci6n tan extraordinaria de 

autos, misterios, églogas, farsas, diAlogos y representaciones de t! 

po religioso como las documentadas en el siglo Xl/I; dramas religio--
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sos entre los que los referidos al ciclo de la Navidad no son los m~ 

nos y el los m!s representativos. Atribuir toda esta florac16n a 

una simple semilla plantada por Encina nos parece, cuando menos, de~ 

mesurado. Pero adem!s es que ni fue el salmantino el primero en fo~ 

mular los esquemas dram!tieos que luego se repetirán en el teatro nª 

videño pastoril (antes que él est!n, cuando menos, Fr. Iñigo de Men

doza y G6mez Manrique) ni en sus obras estAn todos los elementos que 

luego se harán constantes (17). El teatro de tipo navideño y pasto

ril, que se ha venido en llamar del "Officium Pastorum", va a ser -

uno de los mAs repetidos durante los dos siglos de oro y, aunque este 

tema no esté adn bien estudiado, supone siempre la repetiei6n de unos 

esquemas dram!ticos y esc~nicos que lo har!n denominar a sus propios 

autores teatro "al modo y estilo pastoril y castellano", lo que sig

nifica que estos autores tenían plena conciencia de que habia otro -

teatro que no era ni pastoril ni castellano o que, al menos, éste se 

conformaba de una forma y estilo peculiares. Asi que si las Eglogas 

navideñas de Encina se anticipan en solo cuatro años a los Autos y -

~ de Lucas Fernández y Gil Vicente, que son los dos primeros au 

torea que dan a sus obras este calificativo de "pastoril y castella

no" lse debe pensar que en tan corto espacio de tiempo se impusiese 

un "modo y estilo" de hacer teatro? M!s bien cabe imaginar que tan

to uno como los otros no fueron en este tema rnAs que "éodificadores" 

de unas formas dramáticas preexistentes que ellos adaptaron y recreª 

ron con su particular genio. 

En este contexto es donde cabe situar a las PASTORADAS de Le6n 

y de algunos otros pueblos de Castilla milagrosamente salvadas hasta 

hoy de tantos siglos de silencio. Unos autos que participan fielme~ 

te de todas y cada una de las características del teatro del "Offi-

cium Pastorum" de los siglos XVI y XVII y que, adern!s, conservan -

otras que, faltando en los autos cultos, se ajustan mejor a lo que 

en hipótesis debi6 ser el teatro religioso primitivo. Un teatro r~~ 

tico y popular, an6nimo y repetitivo, elemental y heterogéneo, que -

vive ~ejor en las aldeas que en la ciudad y que sigue representándo

se cada a ño dentro de las iglesias con el mismo fin con el que naci6: 

plasmar gráfica~ente ante los ojos creyentes pero no siempre entendi 
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dos de unos hombres simples y rdsticos unos textos litdrgicos no sie~ 

pre atrayentes y comprensibles; unas obras que enseñan recreando, que 

hacen asequible y ameno lo que pod1a convertirse en ininteligible y -

tedioso; unas o~ras, en fin, en lenguaje rdstico y coloquial ("grose

ro" lo llamar! Fr. Iftigo de Mendoza) "para poder recrear / despertar 

1 renovar / la gana de los lectores (oyentes)" (18). 

3. Pervivencia de una vieja tradici6n leonesa 

Efectivamente, estas obras que perviven en la provincia de Le6n 

y que allí reciben el nombre popular de PASTORADAS son autos de nav1 

dad de tipo pastoril, de estilo rdstico y realista, que se transmiten 

oralmente y que pertenecen a una tradici6n muy vieja de la que no nos 

es posible a ciencia cierta datar su origen. Quienes hasta ahora han 

hablado de ello (19) dicen que es una tradic16n que hunde sus ra1ces 

en la Edad Media, pero esas sospechas no pasan de ser m!s que simples 

conjeturas por muy veros1miles que parezcan. No disponemos de ningdn 

dato fideligno, o al menos no ha aparecido hasta ahora, que demuestre 

por si solo ese origen tan remoto. S6lo un estudio minucioso de loa 

textos, de sus peculiaridades lingÜ1aticaa, de su estructura y de 

los esquemas dram!ticos, de su mdsica, del contraste de variantes e~ 

tre las distintas versiones, etc. podr! asentar nuestras conjeturas 

sobre bases cient1ficas m!s seguras. 

Es curioso y extraño, a la vez, que una tradici6n cultural y fol 

kl6rica como ~eta, que puede aportar luz abundante sobre el oscuro -

panorama del primitivo teatro castellano, tema tan importante y tan 

debatido, no haya merecido hasta la fecha la atenci6n de estudiosos 

e investigadores. Porque, que yo sepa, a excepci6n de las citas an

tes mencionadas nadie ha dicho nunca nada sobre la existencia de es

tas representaciones navideñas y nadie ha publicado nunca esos tex-

tos (20). La dnica raz6n que me parece puede explicarlo es su dese~ 

nocimiento; porque, efectivamente, estas representaciones est!n re--
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cluidas en pequeñas aldeas y su inter~s y fama apenas si ha trascend! 

do más allá de los estrechos limites locales o comarcales. Además, -

la tradici6n como tal no pertenece a todo un pueblo sino s6lo al gru

po de pastores que año tras año y generaci6n tras generaci6n reprodu

ce por la Navidad estas obras. Mi experiencia encuestadora en este -

tema me ha demostrado que existen· zonas muy extensas dentro de la pr~ 

vincia de Le6n en donde ni siquiera han oído hablar de ello y, por s~ 

puesto, en donde se conoce, a loa dnicos que uno se puede acercar para 

obtener informaci6n más o menos cercana es a los pastores. Asi que -

ante un hecho como ~ste estamos de acuerdo con Alborg en interrogante 

tan cierto y apremiante: 11lHa rastreado alguien con seriedad las ve-

tas de estas tradiciones (se refiere expresamente a estas representa

ciones leonesas) que, como en el caso de los romances de tradici6n 

oral, pueden revelarnos realidades sorprendentes, hasta ahora invisi

bles o negadas?" (21). 

La comparaci6n que hace Alborg de esta tradici6n leonesa con los 

romancea de tradici6n oral es doblemente cierta. En primer lugar po~ 

que, efectivamente, se trata de una tradici6n oral y, en segundo lu-

gar, porque ese tradicionalismo ha producido una dispersi6n en su di

fuai6n paralela a los romancea. Asi que, aunque se trate de unos mi~ 

moa modelos dramáticos, hay que hablar aquí de tantas versiones como 

lugares en donde pervive. Y las variantes son tantas y de tan diver

so índole que s6lo la repetici6n de representaciones a lo largo de m~ 

ehisimos años puede explicarlas. Porque ya no se trata s6lo de variaa 

tes fon~ticas o l~xicaa (~atas frecuentisimas), sino de variantes en 

los esquemas esc~nicos, en la presencia o ausencia de episodios fund~ 

mentales, en la supresi6n de pasajes enteros o en el añadido de tran

ces dramáticos originales, en la distinta ordenaci6n de los episodios 

representados y en la combinaci6n variopinta de elementos y partes de 

tipo lírico, narrativo o dramático. Y junto a todos estos elementos 

textuales las tambi~n muy significativas .variantes musicales, pues -

las partee cantadas son en estos autos tan numerosas y variadas como 

las recitadas. 
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4. Geografia de la PASTORADA 

Empecemos por decir que esta tradici6n leonesa sigue viva; que -

nosotros mismos hemos asistido de pequeños a tales representaciones; 

que las dltimas puestas en escena de las que tenemos noticia fueron -

en Villamarco en 1976, en Saelices del Payuelo en 1978, en Santa Cri~ 

tina de Valmadrigal y Laguna de Negrillos en 1979 y en Alcuetas en 

1980; que las gentes de los pueblos donde la tradici6n se conserva h~ 

blan de ella como de algo propio, dnico y muy querido, pero que en t~ 

dos ellos se manifiesta ya de forma generalizada, y sobre todo en los 

pastores m!a viejos depositarios de la tradici6n, una nostalgia no di 

simulada de aquellos otros tiempos en que las representaciones eran -

brillantes, multitudinarias y asiduas. Sigue siendo, pues, una tradi 

ci6n viva, pero cada vez se representa menos y en menos pueblos, y de 

6stos b6lo en aquellos en donde vive adn el viejo pastor que la sabe 

de memoria. Y ello por dos causas fundamentales: porque los pastores 

en ejercicio por estas tierras son cada vez menos y porque al no haber 

pastorea suficientes en un pueblo para interpretar todos los persona

jes de la obra ha de recurrirse a los de los pueblos vecinos o en to

do caso a otros int6rpretes, en este caso a los agricultores, que no 

siempre est!n dispuestos a intervenir en algo que desde que hay memo

ria ha estado en manos de pastores. 

As1 que no es pesimismo el decir que la tradici6n est! en fra~ 

ca decadencia, ni catastrofismo el pronosticar que, de seguir as! 

las cosas, la tradici6n, tal como hasta ahora se ha conservado, no -

sobrevivir! a estos contadisimos pastores que adn recuerdan la obra 

integramente y tienen el entusiasmo suficiente para que las represe~ 

taciones sigan sucedi6ndose en sus propios pueblos o en los vecinos. 

Por eso al hablar de la geografía de esta tradici6n rn!s valdría hacer 

un censo de pastores vivos depositarios de la obra, bien porque la s~ 

pan de memoria, bien porque habi6ndola representado durante muchos -

afios la conserven escrita en simples cuadernillos, que de una larga 

relaci6n de localidades en donde s6lo haya una ligera memoria de su 

pasado (22). 
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L6pez Santos (op. cit.) cita una relaci6n de.ti!. menos 70 pueblos 

de la provincia de Le6n en donde la tradici6n pervive. No sabemos -

las fuentes de informaci6n que tuvo para dar tan larga relaci6n, pe

ro hoy no podriamos decir lo mismo. Algunos de los pueblos por Al -

citados han desaparecido ya bajo las aguas de los Pantanos del Luna 

y de Riaño, otros respondieron a nuestras encuestas en el sentido de 

que no ten1an noticias directas de tal auto ni habian oido nunca que 

all1 se representase y otros nos dijeron que efectivamente all1 hubo 

tal tradici6n en tiempos pasados. En otros muchos, claro, se constª 

ta la tradici6n viva. Pero nosotros hemos recogido, adem!s, noticias 

y textos en algunos otros pueblos no citados por Al y hemos confirm~ 

do la existencia de la tradici6n fuera incluso de la provincia de L!, 

6n, en los pueblos limítrofes a Saha~n de la provincia de Valladolid 

y en Fontecha de la Peña, en Palencia (23). 

En lo que tampoco estamos de acuerdo con L6pez Santos es en 

que el foco más intenso de la tradici6n tome como centro a Le6n cap! 

tal. La localizaci6n de todos loa pueblos por él citados en un mapa 

demuestra que es la parte suroeste de la provincia y no el centro el 

foco más intenso. En el triá~gulo aproximado que tiene por vArtice 

norte a Le6n capital, por base occidental a Villaquejida y por base 

oriental a Saha~n se concentran la mayoría de los pueblos citados -

por el propio L6pez Santos. Y aquí es, adem!s, donde con mayor in-

aiatencia siguen representándose las PASTORADAS, donde más viva se -

conserva la tradici6n y donde mayor proximidad guardan las distintas 

versiones del texto. Es la comarca de los Oteros y de las Matas, t~ 

niendo como ndcleo más importante a Saha~n. Puede decirse, además, 

que la tradici6n no existe en el occidente de la provincia, en los -

partidos de Villafranca del Bierzo, Ponferrada y Astorga, y que des

de el sur se ha ido difundiendo hacia el noroeste siguiendo las cue~ 

cae de los ríos Orbigo y Luna y hacia el noreste las cuencas del Es

la y del Cea, exactamente, las dos rutas principales de las cañadas 

leonesas, la de la Vizana y la Real Leonesa, que sirvieron en loa -

tiempos de la Mesta de tránsito a los pastores de Extremadura en bu~ 

ca de los verdes prados del norte. De ah1 que estas PASTORADAS ten

gan mucho que ver también con un tiempo y una s tradiciones en los --
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que la Mesta exieti6 y fue instituci6n principal de Castilla. 

La relaci6n de localidades en donde nuestra investigaci6n ha s! 

do fructífera, bien recogiendo versiones integras de la PASTORADA, -

bien versiones fragmentarias o simplemente noticias directas de ella 

es la siguiente (24): Alcuetas, Boñar, Cea, Cerbillos de la Sobarri

ba, Calzada de Coto, FAfilae, Gusendos de los Oteros, Grajalejo de -

las Matas, Joarilla de las Matas, Le6n, Laguna de Negrillos, Matallª 

na de Valmadrigal, Maneilla de las Mulas, Matade6n de los Oteros, Pª 

llide, Pobladura del P!ramo, Quintanilla de los Oteros, Sahag6n de -

Campos, Santa Cristina de ValmB.drigal, San RomAn de los Oteros, Sae

lices del Payuelo, Valdesaz de loe Oteros, Valdespino Vaca, Villamo

ratiel, Villacelama, Villamol, Villamarco, Villamuñ1o, Villeza, Villª 

braz y Zalamillae. Todas ellas en la provincia de Le6n y, ademAs, -

en Castroponce (Valladolid) y Fontecha de la Peña (Palencia). 

La mayoria de estas localidades, algunas tan min6sculae que ap~ 

nas cuentan ya con habitantes -hasta tal punto ha contribuido la em! 

graci6n en los dltimos años-, son pequeñísimos pueblos que desde 

siempre se han dedicado al cultivo de la tierra; pueblos de la mese

ta y del pAramo leon&s en donde el pastoreo alterna con la agric u lt~ 

ra de secano; pueblos eminentemente cerealistas en donde las t radi-

ciones culturales que se conservan son fundamentalmente de tipo rel! 

gioso; lugares reducidos a los que a6n no ha llegado la contaminaci6n 

turística y con ella la estandarizaci6n de rituales; n6cleos rurales, 

en fin, que han estado siempre alejados de todo movimiento cultural 

oficial o de renombre y en donde las relaciones con el exterior -e2 

casisimas- se limitaron desde siempre a la venta de sus productos -

agrícolas y ganaderos. 

En cada uno de estos lugares la tradici6n tiene un nombre espe

cifico, aunque el mAs generalizado sea el de PASTORADA; pero ademAs: 

LA PASTORA, LA CORDERA, CORDERADA, LA BORREGA e incluso LOS VILLANCI 

COS, nombres que responden a los pastores -int~rpretes-, a la ofren

da principal que se hace dentro de la representaci6n -una cordera- o 

a los numeroso villancicos que se cantan en la misma. 
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MAPA l 
LOCALIDADES CITADAS POR LUIS LOPEZ SANTOS 

l. Abelgas 

2. Algadefe 

3. Alija 

4. Albires 

5. Antillio de Arriba 

6. Arcahueja 

7. Armunia 

8. Audanzas 

9. Benazolve 

10. El Burgo Ranero 

11. Cabrillanes 

12. Calzada de Coto 

13. Campo 

14. Carvajal 

15. Cembranos 

16. Cerezales 

17. Cubillas de los Oteros 

18. Espinosa 

19. Flfilas 

20. Fuentes de Carvajal 

21. Fuentes de Pefiacorada 

22. Gete 

23. Gordoncillo 

24. Gradefes 

25. Grajalejo de las Matas 

26. Las Grañeras 

2? .. Izagre 

28. Lago de Omaña 

29. Laguna de Negrillos 

30. Lugan 

31. Llamas de la Rivera 

32. Mansilla de las Mulas 

33. Matallana de Valmadrigal 

34. Matanza de los Oteros 

35. Matilla 

36. Moatejos 

37. Navatejera 

38. Pallide 

39. Pobladura de los Oteros 

40. Pozuelo de T!bara 

41. Quintana 

42. Robles 

43. Saelices del Payuelo 

44. San Elliliano 

45. San Marin del Camino 

46. San RomAn de los Caballeros 

4?. Santa Eulalia 

48. Santa Maria del P!ramo 

49. Santas Martas 

50. Taranilla 

51. Valdesaz de los Oteros 

52. Valdevimbre 

53. Valverde Enrique 

54. Vegas del Condado 

55. Velilla de la Reina 

56. Vileeha 

57. Villabraz 

58. Villacontilde 

59. Villamarco 

60. Villamoratiel 

61. Villamuii1o 

62. Villaquejida 

63. Villarrabines 

64. Villamandos 

65. Villafer 

66. Villasabariego 

6?. Villayuste 

68. Villiguer 

69. Zalamillas 
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LOCALIDADES EN QUE HEMOS OBTENIDO DATOS 

DE PRIMERA MANO PARA NUESTRA INVESTIGACION. 

70. Alcuetas 

71. Boñar. 

72. Cea 

73. Corbillos de la Sobarriba 

lZ. Calzada de Coto 

19. Fáfilas 

74. Gusendos de los Oteros 

25. Grajalejo de las Matas 

75. Joarilla de las Matas 

76. Le6n 

29. Laguna de Negrillos 

33. Matallana de Valmadrigal 

32. Mansilla de las Mulas 

77. Matade6n de los Oteros 

38. Pallide 

79. Quintanilla de los Oter. 

80. Saha~n 

81. Sta. Cristina de Valmad. 

82. San Román de los Oteros 

43. Saelices del Payuelo 

51. Valdesaz de los Oteros 

83. Valdespino Vaca 

85· Villamol 

84. Villacelama 

60. Villamoratiel 

59. Villa.marco 

61. Villamuñio 

86. Villeza 

57. Villabraz 

69. Zalamillas 

87. Castro pone e 

88. Fontecha de la Peña 
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5. La transmisi6n oral 

Nuestros informantes han sido fundamentalmente, por no decir e~ 

clusivamente, pastores. Pastores que lo han sido desde siempre y que 

desde siempre también habían aprendido la obra de sus antepasados en 

el oficio. Donde todavía viva uno de estos pastores allí es posible 

encontrar a6n la PASTORADA como una parte de su cultura, o al menos -

podr!n obtenerse noticias directas de su pasado. Si por el contrario 

esos pastores han muerto, las noticias se hacen cada vez m!s indirec

tas y m!s lejanas a la actualidad. De ahí que la transmisi6n oral sea 

el rasgo principal y primero de estos autos leoneses. Podemos aaegu-· 

rar que estas obras nunca fueron escritas y quet en todo caso, circu

laron en copias manuscritas hechas por los propios pastores-int6rpre

tes m!s por curiosidad que con un prop6sito testimonial o, quiz!s, -

con el prop6sito de disponer de unos apuntes ante futuras representa

ciones. Pero todo parece indicar, por los testimonios e informacio-

aes recogidas por nosotros, que estas copias son muy recientes y que 

fueron hechas por pastores que a6n viven que las tomaron, a su vez, -

de otros que nunca pudieron utilizar copia escrita alguna por el sim

ple hecho de ser analfabetos. Pero a6n así, esas copias (25) son muy 

escasas y no siempre se encuentran en todos los pueblos en don<le la -

tradici6n pervive, por lo que es absolutamente v!lido el principio de 

la transmisi6n oral de estas tradiciones. Hoy s6lo es posible ver r~ 

presentados estos autos s6lo en aquellos lugares en donde vive un vi~ 

jo pastor que ha heredado de sus antepasados oralmente la tradiei6n o 

que, en todo caso, ha participado desde niño en las representaciones. 

Y como consecuencia de esa transmisi6n oral, los textos que han 

llegado a nosotros est!n totalmente revisados. Como ocurre con los -

romances tradicionales o con la poesía de tipo popular, la dificultad 

mayor estriba en poder reconocer el texto originario y la fecha o 6p~ 

ca de su composici6n e, incluso, determinar el alcance de esas revi-

siones. Porque una obra de este tipo sale revisada y añadida cada -

vez que se manifiesta; es literatura tradicional; pero adem!s -como -

dice 1-:enéndez Pidal- "en la transmiei6n popular del teatro no hay que 

considerar s6lo la ignorancia, el descuido, la falta de memoria, que 
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originan variantes extrañas al autor; hay que tener tambi~n en cuenta 

alteraciones introducidas por quien se recrea en la obra po~tica Y a 

la vez la re-crea, la rehace a impulsos de su propia sensibilidad" 

(26). Así que estas obras leonesas participan del más puro "populis

mo" en donde la autoría an6nima, la revisi6n de la colectividad, los 

continuos movimientos textuales van siempre encaminados a simplificar 

conceptos y expresiones y hacer de ellas liturgia de mayorías. 

Como ocurre con cualquier g~nero tradicional un texto es siempre 

una dispersi6n de versiones. La poesía oral vive en variantes. Por 

ello, al estudiar la PASTORADA, lo primero que salta a la vista al -

comparar todo el corpus de versiones recogidas es que son efectiva.me~ 

te versiones variantes de un mismo e hipot6tico modelo que en el tran~ 

currir de los siglos se ha ido desarrollando en infinidad de varian-

tes. Ya advertía L6pez Santos que una de las tareas fundamentales a 

realizar en este estudio era la de clasificar todas las versiones co

nocidas para ver si formaban tipos o familias que arrancasen de diver 

sos troncos o más bien que todas coincidiesen en un origen comdn. Y 

añadía que, "en impresi6n personal y por referencias fidelignas", to

da la amplia regi6n leonesa reconocía un solo original. Así es, en -

efecto, en los textos recogidos hasta ahora por nosotros; y ~ate ea -

un dato de primerísima importancia en orden a catalogar estas obras -

como fen6meno del tradicionalismo literario. Hay que hablar, pues, -

de una ánica obra coa tantas versiones como localidades conservan la 

tradici6n. 

Estas versiones, como ocurre con los romancee de tradici6n oral, 

coinciden en lo fundamental: en lo estructural, en lo argumental; y -

difieren en aspectos l~xicos, en la presencia o ausencia de algdn fra~ 

mento secundario, en la distinta ubicaci6n esc~nica de algunos episo

dios, en las variantes mel6dicas de las partes cantadas, en el nombre 

de los personajes, en las ofrendas que se hacen al Niño y a la Virgen 

y, en fin, en las alusiones que se hacen a personas o hechos de cada 

localidad conocidos por todos los asistentes a la representaci6n. 

Así, puede hablarse de versiones mAs o menos arcaicas, más o menos e~ 

parentadas, más o menos evolucionadas, más o menos degradadas, más o 
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menos poéticas. Se advierte también una mayor proximidad textual -

entre unas versiones que entre otras, siendo esta proximidad o dis-

tanciamiento paralelo a la ~enor o mayor distancia, respectivamente, 

que sepnre a los pueblos entre si. Pero en su conjunto, y tal como 

hoy se nos presentan, puede hablarse de dos tipos de textos: los que 

presumiblemente han llegado a nosotros sin alteraciones especiales -

fuera de la cadena 16gica de · la transmisi6n oral y los que han sufri 

do una alteraci6n con prop6sitos revisionistas en un momento determt 

nado de la tradici6n. En estos segundos se advierte, por ejemplo, -

algo tan fundamental como es la prosificaci6n de lo que primitivamen. 

te estaba en verso y, ademAe, en pasajes tan centrales como son los 

mon6logoe del Rabad§n (el mayoral de loe pastores) después del anun

cio del Angel y en las siguientes discusiones entre los pastores. 

Veamos un ejemplo. Dice el Mayoral en la versi6n de Castroponce: 

"!Santo Dios! iVirgen santísima! IQué palabras aca 
ban de oir mis oidos, y qué paraninfos tan bellos : 
acaban de ver mis ojos, y qué luz tan resplandecien 
te, que alumbra m§s que el lucero de la mañana! 
iQué maravilla y qué prodigio! iQué misterio tan -
grande! Pero, Señor, ¿estaré soñando, despierto o 
dormido? Casi no lo puedo creer; yo estoy turbado, 
extasiado y aturdido. ¿y qué haré en este caso? 
Nada puedo hacer porque en estos momentos se me ac~ 
ba de oscurecer aquella clara luz que en lo alto di 
visaba. Mis compañeros duermen a pierna suelta y -
no me parece bien llamarles. Y si me echo, no due~. 

mo; de pie no puedo estar porque me est§n temblando 
las pantorrillas. Al fin, volveré a mi cama y si -
vuelve a repetirse llamaré a mis camaradas"; 

mientras que el mismo mayoral (Rabad!n) dice en la verei6n de Villa

!!!fil:.!:.Q. : 

11Jeeds, Jesds, qué prodigio; 
Jesds, Jesds, qué portento. 
¿~ué es aquello que diviso? 
¿Qué es lo que en el alto veo? 
¿Qué luces maravillosas 
y que brillante lucero 
se ha aparecido esta noche 
en aqueste santo templo? 
Parece la voz de un §ngel 
que ha venido desde el cielo 
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a traernos los anuncios 
a m1 y a mis compañeros. 
Yo me doy por informado. 
Pero ya se me ·deslwábr6 
aquel brillante lucero. 
¿Qu~ voces son las que a mi, 
estando en profundo sueño, 
me despiertan y me dicen 
que vayamos a Belén 
y que vayamos corriendo? 
Pero yo a mis compañeros 
no los tengo de avisar 
porque me dir!n que sueño. 
Ser!n todos contra mi 
y dirán que me divierto. 
Que los c!nticos que oigo 
y el resplandor que yo veo 
lo hago por diversi6n 
y por quitarles el sueño. 
Hasta oir anuncio nuevo 
volver~me a recostar 
y har~ que duermo y no duermo; 
y si vuelve a repetir 
la dulce voz un soneto 
yo les llamaré con tiempo". 

El fragmento es bien ilustrativo de lo que decimos: frente a -

una estructura versicular otra prosificada, !rente a un lenguaje al

tamente poético otro vulgarmente trascotado, frente a un léxico ple

namente tradicional y romancistico otro ordinario y degradado, fren

te a un discurrir progresivo y eficaz otro reiterativo y bien poco -

poético. 

Además, en estas segundas versiones (por ejemplo la de Castro

ponce, la de Laguna de Negrillos y la de Quintanilla de los Oteros), 

se advierte una igualdad total, palabra por palabra, en los episodios 

prosificados, lo que hace suponer que un mismo texto y adem!s escrito 

fue la fuente com~n. Es muy posible que en un determinado momento, -

no muy lejano a la actualidad, se recogiese la tradici6n oral de otros 

pueblos vecinos y en copias manuscritas circulase como pliego voland~ 

ro por distintos sitios asentándose en algunos de ellos de forma de!i 

nitiva; pero por medio anduvo una mano "culta" que moderniz6 y recon.!!. 

truy6 los textos viejos y primitivos (27). 
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6. Su representaci6n 

Por lo general la representaci6n de la PASTORADA tiene lugar el 

dia de Nochebuena, en torno a la misa "del gallo" y en la iglesia. -

Estas circunstancias se plasman fielmente en las distintas versiones: 

"Quédate con Dios, Señora, 
la del dorado clavel, 
hasta la misa del dia 
que te volvamos a ver" 
(Villamarco) 

"Id con Dios, pastorcitos; 
id con Dios y en hora buena; 
vinisteis a oir la misa 
que celebr6 en Nochebuena". 
(Matade6n) 

Para ello no se necesitará decorados o tramoyas especiales. Unl 

camente en el presbiterio o lugar predominante de la iglesia se colo

cará una especie de establo en donde san José y la Virgen van a estar 

durante la representaci6n; san José trabajando en un banco de carpin

tero y la Virgen tejiendo y cuidando al Niño. Para el anuncio del A!!. 

gel se utilizará el p~lpito o el coro trasero como representaci6n de 

"aquel encumbrado cerro" de que habla el texto, desde donde anunciará 

la buena nueva. Y para los pastores el atrio o soportales de la igl~ 

sia, el pasillo central y un lugar en forma de circulo en el centro -

de la iglesia en donde se desarrollará la acci6n principal. Y nada -

más. Ni siquiera para el acto de encender el fuego y hacer las migas 

se utilizará lugar especialmente acondicionado. 

En cuanto a la vestimenta de los personajes: los pastores utili

zarán la misma ropa que en las jornadas de pastoreo real en el frio -

invierno leonés: las clásicas zamarras o "zamarrones" de piel de ove

ja con funci6n de chaqueta, los zahones o "zajones" también de piel -

de oveja con funci6n de pantalones, polainas de cuero y zuecos de ma

dera. Naturalmente llevarán también mochila - 11zurr6n 11 o 11 zurrona 11
--, 

cayados de madera -"cachas"- y algún gorro o sombrero para la cabeza. 

Las zagalas o "cantoras" irán vestidas al estilo de las aldeanas gall~ 

Fundación Juan March (Madrid)



25 

gas o leonesas de la montaña tipicas: pañaelo en la cabeza, blusa, r~ 

dao o falda de estameña, largos pendientes, zuecos de madera Y grandes 

cestas de mimbre donde llevarán frutas, maiz, frutos secos, etc. pa

ra luego depositarlos en el Portal en el momento de los ofrecimientos. 

A san José se le pone un largo say6n, sandalias y una vara verde de -

avellano. Naturalmente se le pondrá también una gran barba blanca y 

llevar! colgado del cintur6n los atributos de carpintero. A la Virgen 

una t<inica larga blanca, sandalias y un velo de cualquier color. Y -

el Angel irá todo de blanco, con unas alas que llevará adosadas a la 

espalda y una corona sobre la cabeza. 

Los pastores habrán de cantar y bailar en varios momentos de la 

representaci6n; para ello utilizarán, segdn los lugares, los instru

mentos siguientes: tambor, flautas, sonajas, castañuelas, panderetas, 

zambombas, conchas, hierros y el cayado sobre el suelo cuando sea ne

cesario marcar especialmente el compás. 

En fin, ni que decir tiene que la acci6n de una obra de este ti 

po es de lo más simple y rudimentario que pueda imaginarse. La sim

plicidad y el realismo son las notas que caracterizan de principio a 

fin todas las acciones desarrolladas en la representaci6n. No de -

otra forma podria concebirse una tradici6n que nace en época primitl 

va y se desarrolla en ambientes r<isticos y aldeanos. Además, hay -

que tener en cuenta que el tema de la obra exige de esa misma senci

llez en el contexto, con lo que tema literario y ambiente en que se 

desarrolla coinciden en la escasez de recursos esc~nicos. En este -

sentido la PASTORADA coincide tambibn con todo el teatro del ciclo -

del "Officium Pastorum". La teatralidad de la acci6n queda subordi

nada al objetivo fundamental del carácter semilit<irgico y didáctico 

de la representaci6n. Son obras en que la estructuraci6n de la tra

ma, la actuaci6n de los personajes, el escenArio o los decorados no 

van a requerir especial atenci6n por el simple hecho de que no habrá 

ni sorpresas ni originalidades desconocidas para el pdblico asisten~ 

te; obras, en fin, en que la verosimilitud con respecto al texto li

t<irgico es el dnico valor que se pretende destacar. Verosimilitud -

al máximo en el t exto, en la acci6n, en los personajes, en su condi-
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ci6n, en sus atuendos y vestimenta, en sus ofrendas; pero, sobre todo, 

verosimilitud y acercamiento al texto evangélico y al ritual que la -

Iglesia, a través de los siglos, ha montado sobre él. Así que la te~ 

tralidad en este aspecto raya en el más puro naturalismo. Son obras 

concebidas para unos•actores" del pueblo que han de representarlas rg_ 

deados del mismo pueblo, metidos entre ellos. Saben que su represen

taci6n es un rito tradiciaal conocido por todos y a ello se adaptan. 

En el fondo, puede decirse que no hay actores y espectadores, que, en 

el fondo, todos son actores: unos con papel de hablantes y otros con 

fun.ci6n de receptores y "comentaristas". A este respecto es ilustra

tivo el comentario que hace Wardropper al comportamiento del pdblico 

en las representaciones de tipo religioso del Siglo de Oro y a las -

que todavía perviven en la Península: "La partic ipaci6n popular en -

una funci6n dramática, inadmisible en el ambiente cultural francés, -

no es nada extraordinaria en Espafia ••• Adn en el siglo XX los extra~ 

jaros que han visto el Misterio de Elche se quejan de que no se puede 

oir nada de lo que dicen los actores por los comentarios del audito-

rio; pero suelen añadir que estos comentarios tienen que ver con la -

!unci6n y que el pdblico está absorto viendo el misterio... Los au-

tos son, pues, una funci6n de los sentimientos artísticos y religiosos 

del pueblo como liturgia misma" (28). 

7. La síntesis argumental 

Si, como se ha dicho, el origen del teatro medieval hay que si

tuarlo en un prop6sito de ejemplificaci6n de los textos y ceremnonias 

li t<irgicas ·a fin de lograr en el pti.blico in·terés y fervor, el germen 

que dio lugar a los autos de navidad y concretamente a los del ciclo 

del "Officium Pastorum" es, inequívocamente, el Evangelio de san Lu

cas, cap. 2, vv. 8-20. Lo narrado aquí por el evangelista se conve~ 

tirá en un esquema dramático que se repetirá casi invariablemente a -

lo largo de toda la tradici6n teatral española. Este es el te xto: 
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11Hab1a en la regi6n unos pastores que pernoctia 
ban al raso, y de noche se turnaban velando -
sobre su rebaño. Se les present6 un ángel del 
Señor, y la gloria del Señor los envolvi6 con 
su luz, quedando ellos sobrecogidos de gran -
temor. Dijoles el ángel: No temáis, os trai
go una buena nueva, una gran alegria que es -
para todo el pueblo; pues os ha nacido hoy un 
Salvador, que es el Mes!as Señor, en la ciu-
dad de David. Esto tendr&is por señal: enco~ 
traréis a un niño envuelto en pañales y recli 
nado en un pesebre. Al instante se junt6 con 
el ángel una multitud d~l ej~rcito celestial, 
que alababa a Dios diciendo: "Gloria a Dios en 
las alturas y paz en la tierra a los hombres 
de buena voluntad". As! que los ángeles se -
fueron al cielo, se dijeron los pas tores unos 
a otros: Vamos a Bel&n a ver esto que el Se-
ñor nos ha anunciado. Fueron con presteza y 
vi~ndole, contaron lo que les habia dicho el 
ángel acerca del Niño. Y cuantos los o!an -
se maravillaban de lo que les dec!an los pas
torea... Los pastores se fueron glorificando 
y alabando a Dios por todo lo que habian vis• 
to y oido, seg6.n se les habia dicho". 

Y si decimos que todo el teatro del "Officium Pastorum" de los 

siglos XVI y XVII y los autos conocidos del XV se mantienen fieles a 

este esquema narrativo, la PASTORADA no se aparta en este punto ni -

un ápice; eso si, en la linea más tradicional de lenguaje r~stico, -

estilo realista y no metaf6rico o alegorizado, esquemas dramáticos -

simples y fidelidad a los textos litftrgicos en las principales acci~ 

nea. Como es 16gico suponer en cada obra del ciclo se trata de ma-

nera particular el modelo, se suman o se restan escenas, se insiste 

más en.,u.nas que en otras, se acercan o se alejan más del hipot~tico 

modelo primitivo, se hacen cada vez más aleg6ricas, pero todas coin

ciden en lo fundamental. De todos ellos quizás los más cercanos a -

la PASTORADA sean los Autos y ~ de Lucas Fernández, por el len

guaje, por las acciones de los pastores, por la coincidencia de ese~ 

nas. Pero la síntesis argumental de la tradici6n -y también de la -

PASTORADA- la podemos encontrar en dos romances dialogados de Lope -

de Vega: los titulados Al nacimiento de Cristo (29) y Al nacimiento 
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de Nuestro Señor (30). 

Escueta y brevemente lo siguiente: Unos pastores velan sus r~ 

baños; muertos de frio protestan del tiempo y de la escasez de los -

pastos; hacen unas migas, se calientan al fuego, tratan de pasar el 

rato y alaban sus pobres viandas; · mientras los demAs duermen, el pa~ 

tor que Yela oye la voz de un Angel que les anuncia el nacimiento de 

un Niño Salvador; despierta a sus compañeros para comunicarles la nu~ 

va; protestan, discuten y no le creen; el Angel ha de cantar de nuevo 

para convercerlos; por fin, decididos, abandonan los rebafios, van a -

Belén, adoran al Niño, le ofrecen los dones propios de su condici6n y 

se despiden cantando las maravillas que han visto. 

8. Su estructura dramAtica 

El esquema anterior constituye el ndcleo dram!tico fundamental 

de la PASTORADA, pero a él se suman otros episodios teatralizados en 

la representaci6n que es necesario considerar. Y en ello radica la -

principal originalidad de estos autos leoneses. La estructura gene-

ral que de estos autos hace L6pez Santos (31), a saber: 

a) Introito: Los pastores piden permiso para entrar en la igl~ 

sia y avanzan aludiendo a los mismos actos que ejecutan. 

b) Villancicos narrativos: Forman un conjunto de romances y -

otras formas estr6ficas en que los pastores cantan todo el asunto que 

después han de representar. 

c) La buena nueva: El Angel anuncia el nacimiento. Escena di

bujada de los pastores. 

d) La ofrenda: Acuden los pastores al Portal de Belén y cantB.!! 

do ofrendan al Niño Jesds sus rdsticos dones. 

e) La despedida: Generalmente se llama "la Salve". Son loores 

a la Virgen que suelen terminarse con alusiones al sacerdote y con prQ 
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mesas de repetir en el afio pr6ximo; 

es bastante fideligna, pero es muy imprecisa porque deja sin ubica-

ci6n un buen ndmero de textos de las versiones conocidas. Además, -

no nos dice nada sobre qu6 partes se cantan o se representan antes -

de la misa, cuáles dentro de ella y cuáles despu6s. Y esto es impo~ 

tante porque todo ello forma parte de una misma tradici6n, en este -

caso semilitdrgica, en donde no puede descartarse la misa que es el 

motivo principal de la concentraci6n del pueblo. Es decir, no puede 

disociarse la misa (elemento litdrgico) del auto (elemento semilitd~ 

gico) porque 6ste viene a explicar a aqu61. Es cierto que los ndcl~ 

os centrales del auto giran en torno al anuncio del ángel y a los 

ofrecimientos (núcleos centrales y presumiblemente originarios de t~ 

da la tradici6n pues son los que se conservan unánimemente en todas 

las versiones y los que mayor identidad textual ofrecen), pero a ellos 

rodean otras partes con igual vigencia en la actualidad que no puedea 

obviarse. 

Asi que si quisiéramos decir cuál es la or ~ anizaci6n textual,

la divisi6n en escenas y la estructura dramática de cada una de las 

versiones que conocemos la cosa seria relativamente fácil; pero la -

tarea se complica cuando se quiere llegar a simplificar, elevando a 

categoría de modelo, la estructura predominante de toda la tradici6n 

sin dejar de reseñar todo lo que en cada una de las versiones apare

ce. Estos autos pastoriles representan un abigarrado mosaico en do~ 

de las transposiciones textuales, los fragmentos superpuestos que rei 

teran una y otra vez el mismo contenido, las partes añadidas a unas 

versiones pero no a otras, las reelaboraciones de textos que sin du

da se han hecho, la inclusi6n de otros textos pertenecientes a otras 

tradiciones literarias distintas a ésta, la iniciativa innovadora -

del director de la representaci6n o de los propios pastores intérpr~ 

tes y, en fin, la gran dispersi6n geográfica que ha alcanzado viviea 

do cada versi6n de forma independiente de las demás, han hecho que -

estas PASTORADAS, en su conjunto, carezcan de un desarrollo dramáti

co orgánico y unitario. Los muchos años o siglos de la tradici6n y 

la transmisi6n oral han hecho que todos estos materiales o elementos 
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"de acarreo", como loa llama L6pez Santos, carezcan de una labor orgª 

nizativa ejemplar. 

El hecho puede entenderse si se lo compara con los romances de 

tradici6n oral. Si de UD solo romance, como es el de La Condesita o 

La boda estorbada, se han llegado a recoger m~s de mil versiones dia

tin tas, todas ellas o la mayor1a con alguna innovaci6n particular en 

donde el asunto principal permanece en todas pero no as1 las circuns

tancias de los nombres de los protagonistas, el disfraz de la condesa 

para ir en busca de su marido, el si son casados o a6lo prometidos, -

el itinerario seguido en la b6squeda del conde, el encuentro en UD pª 

lacio o en un castillo o en una casa, el léxico, la rima, etc., etc.; 

si esto ocurre en un poema de no m!s de 50 versos qu~ no ocurrir! en 

una obra teatral que en su conjunto tiene m!s de 800 Tersos y que ad~ 

m!s se subdivide en episodios distintos muchos de ellos sin relaci6n 

estructural alguna con loa que le preceden o le siguen. As1, por eje~ 

plo, en la versi6n de Matade6n, se intercala el romance de La loba 

parda en el momento en que los pastores duermen y uno solo vela el r~ 

baño; en la de Castroponce las dudas o celos de san José en un momen

to en que ya los pastorea han adorado y hecho sus ofertas al Nifio; en 

la de Villeza y en la de Villabraz un canto que ellos llaman "La per~ 

grina" y que no es m!s que un relato cultisimo de la búsqueda de posª 

da por parte de san José y la Virgen; en la de Gusendos un "Padrenue!!. 

tro" glosado cuando los pastores van camino de la iglesia acompañando 

al sacerdote; en la de Saelices un romance religioso muy divulgado -

por Castilla con el titulo de "A Belén llegar"; en la de Villamarco -

un episodio en que los pastores piden a san José les devuelva los do

nes que previamente habían ofrecido al Niño; etc. 

Los anacronismos y los desprop6sitos, bajo este punto de vista, 

son muchos; pero hay que ver en ellos, justamente, el valor de su trª 

dicionalismo, las consecuencias 16gicas de una tradici6n oral no fijª 

da nunca por escrito y el ambiente cultural en el que se han desarro

llado. Esos son sus valores. liaste un ejemplo: en la versi6n de ü
llamareo los pastores entran en el templo, anuncian al público su pr~ 

p6sito de hacer la representaci6n y de ofrecer una cordera a la Virgen 
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y al Niño, pero como el texto exige la escena del anuncio del Angel 

que les haga saber el nacimiento de ese Niño deciden dormir para que 

sea en ese trance cuando se produzca el hecho teatral. Dicen: 

"Venimos los pa é~ torci tos 
en busca de un tierno Niño 
que por anuncio del Angel, 
que nos ha dado el aviso, 
en el Portal de Belén 
dicen que se ha aparecido. 

Pero ahora de momento 
nos vamos a descansar 
que venimos ya rendidos 
y muy cansados de andar. 
Si luego que despertemos 
ya podemos caminar: 
a adorar al Niño Dios 
y a su madre en el Portal". 

Pero ade T.ás hay que contemplar la alternancia de te xtos recit~ 

dos y cantados, la sucesión de episodios de tipo dramático con otros 

de tipo lírico o simplemente narrativo, las danzas y bailes que se -

ejecutan en varios momentos de la representación, so bre t odo en el -

momento de los ofrecimientos, la participación (casi con fun ción de 

coro) de las zagalas en las parteR cantadas, etc. Por todo ello la 

exposici6n de un hipotético modelo que represente a toda la tradici6n, 

es decir, la confección de una versión "facticia" conlleva rla que -

en ella quedasen fuera necesariamente algunos episodios de gran valor 

literario y tambi~n musical, pero que no tendrían una repre s enta t ivi 

dad en el conjunto de las versiones conocidas por ·nosotros ha s t a a hQ 

ra. Salvando, pues, estas particularidades la estructura dramática 

y la acci6n esencial de la PASTORADA es la siguiente: 

8.1. Antes de la misa 

a) Los pastores van a buscar al sacerdote: 

En algunos pueblos (por ejemplo Gusendos, Villeza y Villabraz) 

la PASTORADA se inicia en el momento en que los pas tores ya vesti dos 

con los atuendos de la representaci6n van a buscar al sacerdote a su 
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propio domicilio y le aeompañan hasta la iglesia. Por el camino su~ 

len cantar un "Padrenuestro" muy curioso cuyas primeras estrofas son 

las siguientes: 

"Pa<h! nuestro que estAs en los cielos, 
por Dios, vuestr.os hijos, lqueriis perdonar?, 
los que estamos aqui desterrados 
por aquel peeado que cometi6 AdAn. 

Vamos, vamos toditos a misa 
con ~randa alegria y gran devoci6n; 
y veremos el cAliz dorado 
donde estA encerrado por obra de Dios". 

b) Solicitud de permiso para la representaci6n 

Reunido ya todo el pueblo en la iglesia y dispuesto para el 

acto apareeen los pastores en los soportales. Uno de ellos entra -

dentro y pide permiso al sacerdote, reve s tido ya de los ornamentos -

para la misa y sentado en el presbiterio, para entrar cantando y re

presentar la obra. El sacerdote le contesta verbalmente que si y le 

entrega un pliego escrito en donde se contiene la licencia. Esta l! 

cencia escrita (asi se conserva en Villamarco y Matade6n) puede ser 

la pervivencia de una costumbre originaria. Quien debia autorizar -

la representaci6n no debia ser el cura del lugar sino el obispo de -

la d16cesis o el arcipreste de la comarca; y tal autorizaci6n debia 

estar escrita. Dicen: 

"Licencia que nos ha dado 
el señor Cura de este pueblo: 
dice que entremos cantando 
sin temor y sin miedo, 
que la licencia de él 
concedida la tenemos". 

c) C!nticos narrativos 

Entran entonces todos en la iglesia cantando; primero el An

gel, detrAs san José y la Virgen y a continuaci6n los pastores y za

galas. Poco a poco, mientras avanzan cantando, ll egan has ta el pre~ 

biterio: san José, la Virgen y el Angel se ubican en el Portal mien-
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tras que los pastores y zagalas se quedan en los primeros bancos. 

Los c!nticos que aqu1 se entonan son de tipo narrativo y representan 

la tradici6n romancistica de la bdsqueda de posada en Helén por par

te de san José y la Virgen. Uno de los m!s interesantes tanto por -

el texto como por su mdsica es el que se conserva en Villamarco y V! 
lleza: el titulado "Sale el sol": 

Pastores: Sale el sol y el lucero brillante 
con grande reflejo y claro resplandor, 
y su esposo José la acompaña 
que el cielo diYino tal dicha la dio. 

Zagalas (estribillo): Oid con amor. 

Pastores: Y oir!is que la Virgen decía: 
-Dentro de mis entrañas llevo al Redentor. 

Por tan alto y divino coloquio, 
en aquella noche llegan a un mes6n, 
a deshora de la noche, cansados, 
temblando de frio, con grande aflicci6n. 

Y llegando a la puerta y tocando 
tres golpes la dio (ton, ton, ton). 
Y sali6 el mesonero enojado: 
-¿Quién llama a mi puerta con tanto rigor? 

-Buen hombre, por Dios, da posada 
a este pobre vie~o 
y a su esposa doncella y preñada 
m!s bella que el sol. 

-iVaya el viejo, qué embustero viene! 
Doncella y preñada ¿quién tal cosa vio? 
Vaya y duerma en el campo, que a gentes 
de tales embustes no recojo yo. 

-El mes6n de la estrella es bien grande; 
all1 dar!n cama a todos por Dios; 
que quien a mi casa no trae dinero 
a nadie recojo sin ton ni sin son. 

Y en llegando la hora precisa 
la Virgen Maria un Niño pari6; 
y en verle se afligía: 
-Hijo de mis entrañas ¿qué te daré yo? 
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-Dame el l'iño di vino, Señora, 
regalo y consuelo de mi coraz6n. 
Y en sus propias manos cogiendo el Niño 
dormido en sus brazos le dio su calor. 

Lucero alto, que yo bien le viera; 
cuatro mil estrellas más bellas que el sol, 
que nos trajo la nueva y nos dijo: 
-Ya naci6 el Mesías, nuestro Redentor. 

Y oiráis que Jos~ le decía: 
-Señora, tus penas me dan aflicci6n 11 • 

d: 85' (Hombres) 

8 Saleelselyel lucero brillant e con grarde reflejo y 
V V ~ 

claro resplandor 

queelcielo divino .., tal dicha le dia O-ID CON AMOR. (32) 

8.2. Durante la misa 

Se inicia entonces de la misa de Nochebuena y loa pastorea ca!!. 

tarán dentro de ella algunos cánticos alusivos a la Navidad y a la -

adoraci6n de los pastores. 

a) El "Gloria" 

El que se repite invariablemente en casi todas las versiones 

y que .reproducimos por su especial encanto es el que se denomina "GlQ. 

ria" que se canta precisamente en austi t uci6n del Gloria de la misa -

de ese dia. Es un romance de tipo heptasilábico en donde las zagalas 
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cantan .los tres primeros versos añadiendo al tareero la palabra 11 GlQ. 

ria" y los pastores el estribillo, que empieza siendo "Gloria al que 

va a nacer" y se cambia en "Gloria al reci6n nacido" cuando en el r!!_ 

lato se llega al momento del Nacimiento. El romance queda, pues, di 

vidido en estrofas de tres versos, m's el estribillo, siendo siempre 

el primer verso de una estrofa el ftltimo de la anterior. Asi lo can, 

ta.a en Gusendos de los Oteros: 

Zagalas: Para Bel6n camina 
una niña prefiada, 
hermosa es cuanto bella. Gloria. 

Pastores (estribillo): 
Gloria al que va a nacer. Gloria. 

Zagalas: Hermosa es cuanto bella, 
un viejo en su compafia, 
caminan poco a poc.o. Gloria. 

(estribillo) 

Caminan poco a poco 
pisando con sus plantas 
y el divino del cielo. Gloria. 

Y el divino del cielo 
un mesón les prepara 
donde llam6 Maria. Gloria. 

Donde llam6 Maria 
para pedir posada 
y responden de adentro. Gloria. 

Responden los de adentro: 
-¿Qui6n a estas horas llama? 
-San JosE, un pobre viejo. Gloria. 

-San Jos~, un pobre viejo 
que viene en su compaña 
una doncella hermosa. Gloria. 

-Una doncella hermosa, 
pero viene ocupada. 
-Si traen dinero, entren. Gloria. 

-Si traen dinero entren 
y si no no hay posada. 
-Dinero no traemos. Gloria. 

-Dinero no traemos 
no siendo un real en plata 
y esa es poca moneda. Gloria. 
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-Esa es poca moneda; 
v!yase usted a otra casa. 
San Jos& se afligía. Gloria. 

San Jos& se atligia, 
Maria le consolaba: 
-No te aflijas, Jos&. Gloria. 

-No te afl.ijas, Jos&, 
no te aflijas en nada. 
¿Qu& más consuelo quieres? Gloria. 

-lQué más consuelo quieres 
que el que va en mis entrañas, 
Rey de cielos y tierra. Gloria. 

-Rey de cielos y tierra. 
Redentor de las almas. 
Caminan poco a poco. Gloria. 

Caminan poco a poco 
con humildad y sobranza 
y el divino del cielo. Gloria. 

Y el divino del cielo 
un portal les prepara 
7 alli dio a luz Maria. Gloria. 

Pastores (cambio de estribillo): 

Zagalas: 

Pastores: 

Gloria al reci&n nacido. Gloria. 

Y alli dio a luz Maria 
un Niño con su gracia. 
subi6 un ángel al cielo. Gloria. 

Subi6 un ángel al cielo 
a llevar la embajada: 
qae Maria buena estaba. Gloria. 

Que Maria buena estaba. 
Señores de la casa, 
aumenten el silencio. Gloria. 

Aumenten el silencio 
los de esta casa santa, 
Yamos con los pastores. Gloria. 

vamos con los pastores 
por un ramo de flores 
para la Virgen santa. Gloria. 

Gloria al reci&n nacido. Gloria. 
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ca- mi- n,a,, una't niña 
( i/omb~s / 

pre-ña- da humosa es 
" 

cuan-to be--lla.Gloria. Glor.ia al que 'Ja a na-<ce;r. Gloria. 

b) El serm6ni 

En las PASTORADAS de algunos pueblos (por ejemplo en Gusen~ 

dos, en Matade6n y en Quintaailla de los Oteros) se ha incluido un -

texto que sirve como serm6n del dia. Este texto, naturalmente en -

prosa, relata el hecho del Nacimiento dentro de su contexto hist6ri

co e incide en las circunstancias de abandoao, humildad y pobreza en 

que el acontecimiento tiene lugar y acaba recomendando penitencia, -

bondad y humildad. Segdn nos han dicho este texto fue hecho hace -

unos sesenta afios por um cura de Valdesaz para la representaci6n que 

en ese año tuvo alli lugar y de ahi se incorpor6 a las versiones de 

los pueblos limítrofes. Pero el caso es que quien pronuncia el ser

m6a no es el cura p!rroeo sino uno de los pastores, vestido para tal 

ocasi6n. En fin, una muestra bien clara de c6mo la PASTORADA ha ido 

reelabor!ndose poco a poco por mano de personas muy diversas para -

darnos hoy el resultado tan heterogAneo que tenemos. 

c) Villancicos 

Durante la comuni6n y en el 11besapiA 11 del Niño al finalizar 

la misa, los pastores vuelven a cantar, esta vez diversos villanci-

cos. Algunos de ellos son villancicos muy populares y conocidos por 

todos, pero en algunos pueblos poseen otros que son patrimonio part~ 

cular y que, como tal, han de considerarse parte integrante de la 
PASTORADA. 
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8.3. DespuAs de la misa 

Acabada la misa vuelven a salir los pastores al atrio de 

la iglesia mientras san JosA y la Virgen empiezan sus faenas dentro 

del Portal y el Angel aprovecha para esconderse en el pdlpito o en -

coro desde donde, en su momento, .cantará el Anuncio. Y aqui empieza 

propiamente la acci6n teatral. 

a) La entrada 

Entran de nuevo los pastores y las zagalas cantando y fo~ 

mados en dos filas: en la de la derecha va primero el Rabad!n con la 

cordera vistosamente ataviada, seguido de Pascual y de el Zagalin; -

en la de la izquierda el primero es Juan Lorenzo, seguido de Chamorro 

y el Zagal6n; los demás (Antonio, Blas, Zagalejo y las zagalas) re-

partidos indistintamente entre las dos filas. Llevan ya aqu!, disi

mulados, loe obsequios que luego ofrecerán al Niño; y la cordera, -

llegado a un punto de este relato se la entregarán al Hayordono o d.Q. 

naate para que la cuide durante la representaci6n y se la entregue -

despuAs al pastor que haya de cuidar de ella. 

Este cántico de entrada es un largo relato romanceado en -

donde los pastores dicen al pdblico su intenci6a de hacer la repre-

sen taci6n, ofrecer la cordera a la Virgen e ir a adorar al Nifio. E~ 

tas son algunas de sus estrofas: 

"En este portal estamos 
mu~ alegres y contentos, 
caminamos a BelAn 
a adorar el Nacimiento. 

Las puertas están cerradas, 
un poco nos detendremos; 
abridnos, por Dios, las puertas, 
por Jesds el Nazareno. 

Las puertas ya están abiertas, 
de par en par las tenemos; 
entre la hermosa cordera 
y los pastores adentro. 
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Para cantar en el templo 
antes pedimos licencia 
al diYino Sacramento 
y a la Virgen, madre nuestra. 

Y también al señor Cura 
alegres se la pedimos, 
a la señora Justicia 
y a los señores vecinos. 

Hemos andado peñascos 
y también las altas sierras 
el Puente de la Vizama 
donde los carneros llegan. 

Y ahora vamos a Belén 
a ofrecer esta cordera 
a la Virgen del Rosario 
porque es madre de pureza. 

La cordera no es muy grande 
ni tampoco es muy pequeña, 
que es de las mls madianitas 
que cri6 la primavera. 

La lana que tiene es poca, 
la poca que tiene es buena, 
que poni6ndola en la rueca 
se hilarl como la seda. 

Es un poco cerludita 
y un poquito zurronera, 
que si el pastor se descuida 
le comer! la merienda. 

Recibela, Virgen santa, 
recibela, Virgen bella, 
recibela, gran Señora, 
aquí es la corta moneda. 

Son las soldadas muy cortas, 
tenemos poca moneda; 
se la entregue a buen pastor 
que sepa mirar por ella. 

Y si acaso se perdiera 
que sepa las señas de ella, 
y si acaso se muriera 
que pague con la pelleja. 

Pues todos nos ofrecemos 
a mirar también por ella, 
y todos desearemos 
tener um alma tan buena. 
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b) El anuncio del Angel 

Y aqui empieza la acci6n principal; éste es el momento dr~ 

mático más importante del auto y el que sin duda debi6 ser nucleo or! 

ginario de toda la tradici6n. Los pastores, llegados a este punto, -

bien en el centro de la iglesia, bien delante del presbiterio, se acue~ 

tan a dormir formando un circulo. Es entonces cuando el Angel canta

rá su anuncio y se verá iluminado por una vela o una luz que encende

rá o apagar! se~n aparezca o desaparezca a la vista de pastorea y p~ 

blico. Este es el texto y la mdaica que se conserva en Saelices del 
Payuelo (33): 

"Alerta, alerta, pastores; 
alerta, alerta al momento. 
Que yo de parte de Dios, 
ea, que anunciaros vengo. 
Ea, que hoy ha nacido, 
ea, sobre vuestro suelo, 
ea, el Hijo de Dios, 
ea, pa vuestro remedio. 
Ea, marchad a Belén, 
ea, de prisa y corriendo; 
ea, que alli le hallaréis, 
ea, entre pajas envuelto, 
reclinado en un pesebre 
y por compaña un jumento". 

Aler-ta aler-ta pas•to-res aler- ta a- lerta al mo-
....., V 

mento-----
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e) Mon6logos del maYoral y protestas de los pastores 

Rabadán, el mayoral, es el dnico que ha oido al Angel por

que es el que ha quedado de vela; se levanta aturdido y empieza a -

iftterrogarse sobre lo sucedido (ver el primer mon6logo en la pag. 18 

en donde se comparan las dos versiones de Castroponce y Villamarco); 

ante la ineertidt111bre decide volver a acostarse ( 11Har6 que duermo y 

no duermo") y estar más atel!I·to por si vuelve a decir "la dulce voz -

su soneto". Efectivamente el Angel vuelve a repetir por segunda vez 

su anuncio (bien el mismo texto. bien un texto sucesivo como ocurre 

en Castroponce, Laguna de Negrillos, Quintanilla y Villabraz) y Ra~ 

dán decidido despierta a sus compañeros: 

"A llamarlos voy de prisa 
y a despertarlos voy luego 
llamándolos pos sus nombres 
de aquesta suerte diciendo: 
Tente arriba td, Chamorro, 
levántate, Juan Lorenzo, 
ponte en pie td, Zagal6n, 
abre el ojo, Zagalejo, 
y los demás por sus nombres 
vayan haciendo lo mesmo". 

Sus compañeros no le creen lo del ángel e incluso llegan a amenazar

le• Dice Juan Lorenzo: 

d) Las migas 

11D6jame dormir, RabadAn; 
d6jame de ehichiribeos. 
Si otra vez me despertares 
armaremos paloteo". 

En fin, los pastores deciden hacer unas sopas para almorzar 

"a contento". Con troncos y palos de vides secas hacen el fuego don

de pondrán el caldero y en donde migarán el pan, aliñándolo con ajo, 

pimiento, sebo y ·~emás enredos". Sentados todos alrededor del fuego 

comen las migas mientras siguen las discusiones y parlamentos, 6sta -

vez en torno a un librito que ellos llaman 11el teologeo" (en Grajale-
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jo, por deformaci6n fo}1.ética, dicen 11 tiologeo" y en Gusendos 11 torre

jero11). Es éste uno de los episodios mfts curiosos y extraños de to

da la PASTORADA: 

Rabadán: Mas vosotros, ignorantes, 
que no sab&is vuestro empleo 
tomad allá este librito 
que llaman "el teologeo". 
Tiene las hojitas blancas 
y los capítulos negros 
y en &l dice en qu~ consiste 
la noche del nacimiento. 

Juan Lorenzo: 1 Echale acá, RabadAn 1 

Rabadán: iT6male allá, Juan Lorenzo! 

Juan Lorenzo: "Capitulo loborum" 

Rabadán: INo es ~sel 

Juan Lorenzo: "Capitulo ovejorum: 
Todo el pastor afamado 
hará tres divisas a su ganado; 
será la primera de ellas 
distinguir las ovejas blancas 
de entre las negras ••• " 

RabadAn: iTampoeo! 
!Vuelve la hoja, rudo, 
que es lo mismo 
que si te llamaran zobispo! 

Juan Lorenzo: "Capitulo pastorgorum" 

Rabadán: IEse, ése! 
!Gracias a Dios que acertastesl 

Juan Lorenzo: 11El pastor que ha de ser pastor 
ha de desempeñar su empleo, 

Zagalejo: 

Rabadán: 

ha de dormir a la estrella 
y hacer sopas en caldero. 
Pero mirad, zagalitos, 
que no guard~is esta regla 
la noche del nacimiento". 

lQué nacimiento? 
lEl de un cordero? 

No, hombre, no; 
ha de ser de un Niño tierno. 

Fundación Juan March (Madrid)



43 

Mientras tanto el Angel ha cantado por tercera vez su anuncio, 

esta vez a la vista de todos, y todos reconocen ya la verdad del Rabª 

dán: 

Chamorro: 

Zagal6n: 

iAhora si que yo le oigo! 

iAhora si que yo le veo! 

J. Lorenzo: iAhora si que a mi Rabadán 
a juatos pies yo le creo. 

e) Deciden ir todos al Portal 

Nuevamente surjan las discusiones por ver quibn es el que ha 

de quedarse guardando el ganado; ir todos significa dejar los rebaños 

a merced del lobo, pero 11¿Qu' coraz6n sufrirá / ir unos y otros que-

darse quedos?". Rabadán resuelve la cuesti6n y manda que todos se -

pongan en camino hacia Belbn, "que es cosa pa no perder". La resolu

ci6rt agrada a todos: 

J. Lorenzo: Pues si es conforme td dices 
vamos cantartdo y diciendo 
una tonadita nueva 
con un soniquete viejo. 

Camino del Portal no será solo una !1tonadi ta" la que can ten sino va

rias intercaladas con nuevos diálogos pastoriles. El propio Angel -

bajará del pdlpito y les guiará hasta llegar al Portal. 

f) Los ofrecimientos 

Alli, uno a uno, cantando, y todos juntos cantando, bailarr 

do y tocando loa instrumentos en loa estribillos, empiezan a hacer -

sus ofrendas. Estos dones s on loa tradicionales en el teatro del -

"Officium Paetorum": la cordera, la zamarra, queso, manteca, almen-

draa, miel, huevos, aceite, vino, higos, dos pajarillos ••• Pero lo 

verdaderamente original y el encanto principal de estas seguidillas 

radica en loe juegos metaf6ricoa que se hacen sobre el objeto que se 
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regala como s1mbolo de alg(in pasaje litfirgico. He aqu1 algunos eje~ 

plos: 

Angel: 

Chamorro: 

Blas: 

Zagal6n: 

Antonio: 

Una manzana bella, 
Niño, aqu1 tienes, 
que por una manzana 
e6 yo que vienes. 
Y no lo extrañes, 
que por eso te veo 
en este trance. 

Pasas te traigo, Niño, 
pues que tal amas; 
que aunque pecador sea 
por eso pasas. 
Fuerza es te agraden 
fruto de cuyo jugo 
será tu sangre. 

De avellanas un puño 
traigo a tus plantas 
por ser hijo de un Ave 
llena de gracia. 
Y en Ave llena 
libre estás del pecado 
de Adb y Eva. 

Un pero muy hermoso 
yo te presento 
porque s6 que este Niño 
no tiene peros. 
Y su hermosura 
espero nos alcance 
buena ventura. 

Nueces con gran silencio (34), 
Niño, aqu1 tienes 
porque no sea el ruido 
más que las nueces. 
Cascarlas quiero 
porque el Niño es pequeño 
y no es para eso. 

De la misma forma que loe textos son en este episodio muy cam

biantes ee~n las versiones (se da el caso que en algunos pueblos loa 

ofrecimientos quedan a la voluntad y ·a la inspiraci6n de cada pastor) 

lo son igualmente los estribillos. La muestra musical que transcribi 

moa a continuaci6n pertenece a la versi6n de Matade6n: 
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J.= 60 Sofo 

11= tr- 1 tJ. 1 ~l •· 
U- na manzana bella, Ni- ño a- qui ..., 

1 J. 

tand! mi 

gusto tan ce mi. a fec- to. 
"' 

En algunas versiones se suceden dos tipos de ofrecimientos, -

con identidad propia cada uno de ellos, separados por alg{in c!ntico 

de tipo lírico o narrativo en alabanza del Niño. Pero la curiosidad 

mayor de este segundo ofrecimiento est! en que se dice en gallego o, 

mejor, en castellano agallegado y con repetidas alusiones en los te_! 

tos de las ofrendas a lugares propios de Galicia y el Bierzo. Otro 

punto que nosotros explicamos y relacionamos con el tema de la Mesta 

y de la transhumancia. Sean dos ejemplos: 

Rabad!n: 

Antonio: 

g) Otros c!nticos 

Inda el buen Ti• que alegra el celebru 
de las Valdiorras te traigu un butellu. 

Mia Siñuriña, te traigo unos higos, 
como son pandos est!n mu dulciños. 

Se suceden a continuaci6n del segundo ofrecimiento otros c'n, 

ticos numerosos y largos que no siempre coinciden en todas las versi2 

nea aunque, eso si, todos giren en torno a la festividad que se col:lll~ 
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mora. Uno de los m.§.s repetidos es el que se denomina "La salve", por 

acabar reiteradamente con este saludo a la Virgen. Empieza as!: 

En un portal pobre, 
con muy poco abrigo, 
naci6 el Rey .del cielo 
temblando de frio. 

h) La despedida 

Mantillas no tiene 
ni donde envolverle, 
s6lo en unas pajas 
y est! en un pesebre. 

Por fin, los pastores y zagalas se despiden de los presentes, 

piden perd6a por las faltas "que haya habido en el romance" y entablu 

ua di!logo de despedida con la Virgen mientras van retrocediendo por -

el pasillo central hasta salir completamente de la iglesia• As! can-

tan algunas de estas estrofas en Villamarco: 

Todos: Quédate con Dios, Señora, 
la del manto cristalino, 
échanos la bendici6n 
que nos vamos de camino. 

La Virgen: Iros con Dios, pastorcitos, 
id con Dios para la sierra, 
que a la Virgen de Belén 
le ofrecisteis la cordera. 

Quéda-te con Dios Seño-ra, la delmimto- cristali-no, 

échanos la bendici6n- que nos \9JllOS- de cami--no. 
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9. Particularidades lingÜisticas 

Venir hablando hasta aqui de la notable antigüedad de estas PA~ 

TORADAS y pretender ahora demostrar esa misma antigÜedad en base a la 

lengua de las pocas muestras textuales incluidas aqui parecería evide!! 

te contradicci6n porque la impresi6n primera en la lectura de estos -

textos es que se trata de un lenguaje actual. Efectivamente ese es el 

tenor general de la obra. Salvando unos cuantos arcaísmos léxicos, -

algunas construcciones sintácticas extrañas al oido moderno, determi

nados usos an6malos de pronombres y formas verbales y un buen n6mero 

de dialectalismos todo baria suponer que se trata de unos textos con

temporáneos. Pero no existe ninguna contradici6n entre su modernidad 

lingÜistica y su primitivismo como tradici6n; primitivismo que debe -

corresponder no s6lo a la idea, a la estructura dramática, sino a los 

textos mismos. Textos y f6rmulas lingÜisticas que en cada repetici6n 

se actualizan adaptándose a los usos de la norma imperante en la com~ 

nidad en que ha de representarse. 

El fen6meno es el mismo que opera en el Romancero y, por exten

si6n, en toda la poesia de tradici6n oral. No pocas sorpresas se han 

llevado los recopiladores de romances al descubrir que un tema, un d~ 

terminado romance, que parecía perdido de la memoria popular desde 

que los recopiladores del siglo XVI lo dejaron impreso en sus Romance 

!:Q!! o Florestas y de pronto, como guadiana, revivía en los labios de 

un viejo allá en una aldea perdida entre montañas. Y la sorpresa era 

mayor al comprobar que el tema no s6lo no babia muerto sino que apar~ 

cia ahora con una nueva formulaci6n lingÜistica. Naturalmente un ro

mance viejo recogido en la tradici6n oral moderna ofrece la posibili

dad del contraste textual con las versiones impresas que de ~l nos d~ 

jaron los recopiladores del Siglo de Oro, pero cuando la tradici6n no 

ha dejado -como ocurre con la PASTORADA- ninguna muestra escrita, ¿SQ 

bre qu~ contraponer el estudio de su lenguaje? Nadie diria, por eje!!!. 

lo, que el romance de "La loba parda" -y ya hemos dicho que este roma!! 

ce se intercala en la versi6n de la PASTORADA de Matade6n-, recogido 
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ahora de los labios de un pastor de la montaña leonesa, tenga una e~ 

tructura lingüística arcaica y, sin embargo, gracias al Vocabulario 

de refranes del maestro Correas, sabemos que a finales del siglo XVI 

era ya un romance viejo (35). 

A este respecto, las sigui~ntes palabras de Men~ndez Pidal son 

contundentes: "La poesía tradicional, hoy tan mal comprendida por a!. 

gunos críticos que s6lo quieren ver en toda obra de arte la creaci6n 

de un artista ~nico, nos ofrece, entre los m~ltiples problemas que -

suscita, el de su renovamiento constante, renovamiento que la carac

teriza y la define. La renovaci6n 16xica o verbal es, naturalmente, 

la más sencilla y la más apremiante. Cuando una expresi6n usada en 

un canto tradicional queda anticuada, es preciso sustituirla, pues -

se trata de una poesía viviente que no quiere quedar relegada y res

petada como una antigualla 11 (36). 

10. Particularidades m6tricas 

Las PASTORADAS son obras en verso. Salvo contadísimos casos 

que ya hemos mencionado -y ~stos siempre son ejemplos claros de ree

laboraciones "cultas" y bastante modernas- todas las versiones reco-

gidas por nosotros están escritas en verso. Cierto que en ellas .se 

superponen tradiciones literarias que responden a una procedencia y 

a unas épocas bien distintas, pero en su conjunto representan la fo~ 

ma de ser más representativa de la literatura española. Si la sobri~ 

dad es la característica dominante en nuestra literatura (37), si ese 

mismo carácter austero, "por no decir rudimentario ••• es el que indJ:!. 

dablemente tuvo el teatro en Castilla, desconocedor del abundante de~ 

pliegue de g~neros dramáticos que conoci6 Francia" (38), si los ele

mentos determinantes de esa sobriedad son las tendencias a la expre

si6n más espontánea, a la versificaci6n irregular, al verso anisosi

lábico, a la rima asonantada, y si la tendencia a la polimetría es -

el sello característico ctel teatro español (39), hemos de concluir -
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que la PASTORADA, al participar de todos estos rasgos, debe tener sus 

raíces en un tiempo y en una tradici6n tales biem ejemplares de la li 

teratura nacional. 

En resumen, las características métricas de estos autos leone

ses son las siguientes: 

a) En cuanto a la clase de estrofas, y por este orden, las se

ries romanceadas y las cuartetas populares; pero también, aunque a -

mucha distancia, las seguidillas (simples y compuestas), las sexti-

llas, las octavillas y los cosantes paralelisticos. 

b) En cuanto a los tipos de verso, un predominio absoluto del 

octosílabo; pero también, y por este orden, el heptasílabo, el hexa

sílabo, algunas estrofas pentasilábicas y la combinaci6n de versos -

de siete y cinco silabas en las seguidillas y de diez y doce el a~~ 

nos episodios. 

e) Predominio absoluto de la rima asonante, siendo en varias -

versiones exclusiTa. 

d) Métrica hecha para cantar, más que para recitar, en donde -

los "ictus" rítmicos acentuales de danza dominan sobre la versifica

ci6n textual. 

En conclusi6n: lo tradicional, lo arcaico y lo popular dominan 

por entero la métrica de estos autos pastoriles. 

11. A modo de conclusi6n . 

Después de todo lo dicho y aún a sabiendas de que nos movemos 

en muchos aspectos en el terreno dé las hip6tesis por cuanto no pue~ 

den fecharse con precisi6n unos textos que han ido cambiándose y su~ 

tituyéndose a lo largo de los siglos por el hecho de transmisi6n oral, 

parece más que probable que estamos ante una tradici6n primitiva, m~ 

dieval. Que sean estos autos leoneses reliquias de uno de los tantos 
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que pudieran existir en Castilla antes del siglo XV es hip6tesis, p~ 

ro podría explicar válidamente el interrogante que nos hacíamos al -

principio: ¿c6mo es que los primeros autores dramáticos conocidos: -

G6mez l'anrique, Juan del Encina, Lucas Fernández, Gil Vicente, etc., 

se sujetaron a unos mismos temas y moldes en su teatro religioso na

videño si no existía una tradici6n anterior en la que apoyarse para 

desarrollar ese mismo modelo? 

Si, como dice Lázaro Carrter, "todos los indicios conducen a 

la creencia firme de que el drama religioso se difundi6 ampliamente 

en Castilla a partir del siglo XII, pero que se mantuvo dentro de mQ 

delos poco desarrollados" (40) y que, a diferencia de Cataluña y Ar~ 

g6n, más influenciados por la diversidad de los "espectáculos" fran

ceses, Castilla se sujet6 a los ciclos de la Navidad y de la Pasi6n, 

que es lo que oblig6 a los autores cultos de los siglos XV y XVI a -

sujetarse también a esos mismos ciclos, no creemos que la imposici6n 

de esta forma y manera de hacer teatro, de este "modo y estilo pastQ 

ril y castellano" que dirán los propios autores, pueda deberse s6lo 

al precedente dramático de G6mez Manrique, a la escena pastoril de -

la Vita Christi de Fr. Iñigo de Mendoza (41) y, en todo caso, a las 

Eglogas de Encina. l·!ás bien creemos que las obras de G6mez Manrique 

y el episodio de Mendoza son tambi~n fruto y reflejo de esa tradici6n 

castellana que ha sido negada tantas veces; ejemplos anticipados de 

lo que un poco más tarde se hará comfin a partir de Encina. 

En este sentido, nosotros creemos que la PASTORADA leonesa fot 

ma parte de esa tradici6n. El argumento podría, desde luego, volver

se al revés. Podría decirse que obras como la PASTORADA leonesa, y 

quizás otras obras adn no conocidas, son vulgarizaciones de algdn te~ 

to culto de autor conocido y descendiente, por tanto, del teatro ere~ 

do por Encina y Lucas Fernández. Pero ¿c6mo explicar entonces el de~ 

conocimiento total en que durante siglos se han movido estas obras a 

la vista de investigadores y estudiosos de la literatura? ¿c6mo ex

plicar que existiendo un texto anterior de autor culto, y por lo ta~ 

to escrito, hayan podido producirse tantas y tantas variantes en vet 

siones que se desprenden de un mismo y finico modelo? ¿rlué decir, e~ 
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tonces, de la transmisi6n oral? ¿C6mo explicar que estando fijado el 

texto y dAndose por escrito se haya recurrido a transmitirlo oralmen

te? ¿Qu6 decir de silendio tan absoluto en torno a estos textos? 

¿n6nde estbn o qué se hicieron esos textos originales? Y, en fin, 

¿por quién fueron escritos? 

Siempre es posible errar en cuestiones de este tipo, pero pod~ 

mos asegurar que después de una minuciosa b6squeda por todas las co-

lecciones y obras de teatro religioso de ambiente pastoril hasta el -

siglo XVIII no hemos encontrado nada que pueda acercarse a lo que po

dría ser el modelo cercano de estas PASTORADAS. En todo caso, ya he

mos dicho que la referencia m&s exacta y pr6xima la encontramos en LQ 

pe de Vega. Pero en estos romances de Lope hay que ver justamente la 

síntesis de una tradici6n ya existente y sin duda bien conocida por -

el Fénix de los Ingenios y no un: germen dram§.tico, tan tardío en este 

caso, sobre el que pudiera desarrollarse una tradici6n posterior en -

esta linea, del que pudieran ser frutos tardíos versiones como la de 

la PASTORADA, cuando ya la literatura anterior había dado muestras s~ 

ficientes y acabadas. 

Ante tanto silencio, por una parte, y evidencias y coinciden

cias tan grandes, por otra, creemos que no es ilusi6n pensar en un -

origen anterior al siglo XV del auto leonés, resto y ejemplo de lo -

que pudo ser el teatro medieval en Castilla referido al ciclo del -

"Officium Pastorum" y muestra de la tradici6n recogi,da y desarrolla

da por nuestros primeros autores dram§.ticos. 
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