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RESUMEN: Este artículo ofrece una aproximación 

crítica a las principales labores de documentación y 

estudios sobre la literatura oral de la provincia de 

Jaén (España) desde los primeros trabajos de campo 

hasta la actualidad. 
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En este trabajo se examina el estado de la cuestión de la literatura de tradición oral 

en la provincia de Jaén: romancero, cancionero y textos narrativos, entendidos estos en 

un sentido amplio que incluye la historia oral, es decir, aquellos textos que aportan 

información histórica o sobre las costumbres y tradiciones populares. El repertorio oral 

de la provincia de Jaén ha sido estudiado desde perspectivas provinciales, comarcales y 

municipales, esquema que se tendrá en cuenta al presentar los diferentes estudios y 

trabajos de recopilación publicados. Para ello, tomaremos como referencia la siguiente 

subdivisión comarcal de la provincia: El Condado, Campiña de Jaén, Comarca 

Metropolitana de Jaén, La Loma, Las Villas, Sierra de Cazorla, Sierra de Segura, Sierra 

Mágina, Sierra Morena y Sierra Sur. 

 

1. REVISTAS ESPECIALIZADAS 

La divulgación de la cultura y el folclore de la provincia ha sido objetivo de varias 

revistas que comienzan a publicarse a mediados del siglo XIX. Con ellas se fomenta, entre 

otras cosas, la publicación de estudios dedicados a los cuentos, las leyendas y otros relatos 

orales sobre la memoria y las costumbres populares. En 1842 comienza a publicarse la 

primera de estas revistas, titulada El Crepúsculo, con el objetivo de aglutinar diferentes 

estudios que constituyeran la base de las investigaciones sobre la provincia. La revista 

entrega diecisiete números durante su mismo año de inicio antes de su cese por falta de 

recursos económicos. Habría que esperar a 1913 para encontrar una nueva revista cultural 

dedicada a esta materia, Don Lope de Sosa, iniciada por el segundo Cronista Oficial de la 

provincia, Alfredo Cazabán; y que ofrece un total de doscientas dieciséis entregas hasta 

1930. Posteriormente, el tercer Cronista Oficial, Antonio González López, impulsa en 

                                                           
* Este trabajo se ha realizado en el marco de dos proyectos de investigación: «Literatura de tradición 

oral de la comarca de la Sierra de Segura» (Plan de Apoyo a la I+D+I 2014-2015 de la Universidad de 

Jaén. Referencia: UJA2014/06/27); y «El patrimonio literario oral de la comarca de la Sierra Sur de Jaén. 

Documentación, tratamiento archivístico digital y estudio» (proyecto de I+D+I competitivo del Instituto 

de Estudios Giennenses. Referencia: 2016/00233/001). 
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1944 la revista Paisaje, que continúa la labor de su antecesor hasta 1966, con un total de 

ciento cuarenta y cuatro entregas. Ambas revistas se subtitulan «Crónica mensual de la 

provincia de Jaén» y se interesan por la divulgación del contexto cultural jiennense. En 

1996 nace una nueva revista muy afamada en la provincia, El Toro de Caña, que presenta 

once volúmenes hasta 2008 en los que se recogen numerosos estudios sobre tradición e 

historia oral de los que nos ocuparemos en este estado de la cuestión. Las cuatro últimas 

entregas de estas revistas (2001, 2002, 2003 y 2008) incluyen las actas de las ponencias 

sucedidas durante los cuatros encuentros del Congreso de Cultura Tradicional de Jaén 

(2000-2003). En 2011 se inicia una revista electrónica, Boletín de Literatura Oral, que 

actualmente presenta su sexto número y abarca cuestiones relacionadas con el estudio de 

la literatura y la recopilación de corpus orales. Esta revista es editada por el profesor 

David Mañero Lozano, que fundó y dirige actualmente el Corpus de Literatura oral 

(Mañero Lozano, 2015-), una plataforma electrónica (<www.corpusdeliteraturaoral.es>) 

en la que se archivan registros audiovisuales de la literatura de tradición oral española, 

con su correspondiente transcripción, datos identificativos y anotaciones filológicas y 

musicológicas. Aproximadamente un millar de los registros disponibles en esta 

plataforma han sido recogidos en la provincia de Jaén. 

 

2. RECOPILACIONES DEL CORPUS ORAL 

Numerosos autores se han interesado por recoger el corpus oral de la provincia de 

Jaén y el estudio de sus costumbres y tradiciones. En 1862 se publica un volumen titulado 

Romancero de Jaén conformado por treinta extensos romances que narran episódicos 

históricos de Jaén. Esta obra se publicó para obsequiar a la reina Isabel II en una visita 

que realizó a la ciudad de Jaén. Al contrario de lo que su título parece indicar, no se trata 

de una recolección de romances pertenecientes al romancero oral, sino de un extenso 

poemario que muestra sucesos históricos ocurridos en la provincia. En cuanto al 

romancero de la provincia, Alvar (1981) transcribe tres romances fronterizos muy 

peculiares sobre hechos históricos sucedidos en la provincia y los estudia análogamente 

a la poesía épica por ser ambos géneros transmisores de información noticiera y verídica. 

Son muy escasos los trabajos dedicados específicamente al romancero de la provincia. 

Dentro del capítulo dedicado a la Andalucía oriental en un importante volumen colectivo 

coordinado por Piñero Ramírez, Baltanás dedica apenas cuatro líneas al romancero de 

Jaén, que se limitan a enumerar cuatro aportaciones bibliográficas, en las que 

seguidamente nos detendremos, que en cualquier caso considera como «aportaciones 

parciales que están aún muy lejos de ofrecer un panorama completo de la provincia» 

(2011: 390). 

Torres Rodríguez de Gálvez (1972), especialmente conocida en Jaén como Lola 

Torres gracias a la Asociación Provincial de Coros y Danzas que lleva su nombre, realiza 

un trabajo en el que reúne una colección de composiciones populares de la provincia de 

Jaén que incluye treinta y siete versiones de romances de origen tradicional y una extensa 

colección de canciones populares. Su Cancionero Popular de Jaén tiene especial interés 

por ser la primera aportación académica que se hace del tema, además del valor intrínseco 

del repertorio textual y musical recopilado, que fue objeto de estudio en la tesis doctoral 

de Galey (2011), en la que se estudia el corpus de Torres desde un enfoque musicológico. 

El corpus elaborado presenta ejemplos de composiciones recogidas en cada una de las 

comarcas de la provincia y ofrece un conjunto interesante de melenchones, expresión 

típica de la provincia durante la festividad de san Antón. 
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Otra gran recopilación la realiza Carmen Santa María Lucarelli a principios del 

siglo XX. Se trata de una obra inédita hasta 2004, que incluye una extensa muestra de 

piezas del cancionero jiennense. Urbano Pérez Ortega (2003) trabaja con el manuscrito 

de Lucarelli y presenta su colección de más de un centenar de melenchones, que localiza 

cuando la versión se incluye en la mencionada recopilación de Torres. Otro trabajo 

dedicado a la recopilación de melenchones lo encontramos de mano de Sicilia de Miguel 

y Navasal Huertas (2008). Por su parte, Nieto Serrano (2002) presenta su recopilación de 

composiciones pertenecientes al cancionero y romancero de la provincia de Jaén; estas 

composiciones han sido adaptadas y reproducidas musicalmente por el grupo Folk 

Andaraje, al que él pertenece como intérprete. Este grupo musical, nacido en 1972, se ha 

dedicado a la propagación de temas y géneros populares de la provincia partiendo de 

investigaciones de campo y recopilaciones avaladas por becas de investigación 

procedentes de diferentes entidades públicas. En su página web <http://andaraje.org/> se 

pueden consultar las discografías publicadas, y en ellas las composiciones populares que 

aparecen, así como el lugar en el que fueron recogidas y su transcripción. En un trabajo 

posterior, Torres Gómez (2012) realiza una destacable recopilación divida en cuarenta y 

tres capítulos que aglutinan composiciones pertenecientes al romancero y cancionero de 

la provincia, acompañadas de transcripciones musicales, además de relatar cuentos y 

leyendas tradicionales. 

Otros autores se interesan especialmente por la recopilación de textos narrativos en 

la provincia. Destaca la figura del deán José Martínez de Mazas (1731-1805) como 

recopilador y propagador de leyendas de Jaén, con su obra inédita hasta 2001. En este 

escrito, dedicado al obispado de Jaén, se introducen relatos sobre el culto indebido que se 

le rendía a algunos santos. Pero es Alcalá Venceslada (1930) quien realiza la primera 

aportación relacionada con la narrativa tradicional, en la que recopila y edita once cuentos 

populares. Asimismo, Moreno Bravo (1935) recoge algunas leyendas jiennenses y las 

acompaña del relato de diferentes tradiciones y costumbres de la provincia; al igual que 

Mozas Mesa con su antología de leyendas (1935) y relatos de experiencias y costumbres 

(1959). Por su parte, Mendizábal (1974) recoge varios cuentos tradicionales y Eslava 

Galán (1981) elabora un volumen en el que plasma veintiuna leyendas relacionadas con 

diferentes castillos de la provincia. Estos textos dejan entrever el contexto y la historia de 

estos castillos como espacio fronterizo castellano-morisco durante el siglo XV. En una 

publicación posterior Eslava Galán (1991) presenta un amplio estudio sobre la figura del 

lagarto en la conocida leyenda de El lagarto de la Malena, en el que rastrea el origen y 

transmisión de la leyenda, que ha sido estudiada en numerosas ocasiones por diferentes 

autores. Asimismo, Infantes Delgado y Polo Aranda (1995) recopilan y relatan dieciocho 

cuentos, algunos de carácter breve y otros extensos. Manuel Amezcua (1999) se muestra 

interesado por la sensación mágica y recoge una importante colección de relatos en los 

que tienen cabida la luna, las brujas, el demonio, los fantasmas, los duendes y los 

aparecidos. En su trabajo se recogen además diferentes fórmulas mágicas para curar, 

oraciones protectoras, símbolos de mal agüero y ritos. Rivas Morales (1997) se preocupó 

también de la preservación de fórmulas orales y rezos de curandero para sanar. 

Encontramos otros trabajos interesantes que estudian la leyenda jiennense, como el de 

Manuel López López (2001), que presenta más de cuarenta leyendas con referencia a su 

lugar de recogida; el de López y Martínez Albarracín (2001), que recopilan leyendas con 

la colaboración de sus alumnos en los municipios de Jaén, Jódar, Huelma, Mancha Real, 

Martos, Mengíbar, Pegalajar, Torredonjimeno y Valdepeñas; el de Berlanga Fernández 

(2001), que recopila cinco leyendas de Jaén y las estudia en relación con la mitología 
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griega; el de López Pegalajar (2003), que dedica su trabajo a la recolección de mitos 

alusivos a las apariciones marianas en la provincia; el de García García (2003), que recoge 

versiones de veinticuatro cuentos y leyendas de la provincia con narraciones de fácil 

lectura, con el propósito de que se mantengan y propaguen en la memoria colectiva. El 

punto culminante es el trabajo de Rodríguez Arévalo (2011), que aglutina un magnífico 

corpus de doscientas setenta y una leyendas recogidas en cada uno de los noventa y siete 

municipios que conforman la provincia de Jaén. Cincuenta y tres son recogidas en la 

ciudad de Jaén. Las narraciones se presentan acompañadas de imágenes referentes a los 

diferentes municipios y se ofrece un índice ordenado en el que se clasifican las leyendas 

por lugar de recopilación. 

Por último, cabe destacar aquellos trabajos que se ocupan de la historia oral, 

tradiciones y costumbres de la provincia. Alcalá Venceslada (1931) narra en forma de 

versos veintidós chascarrillos de la época; Ripoll (1974) narra veinticinco narraciones 

recogidas en Sierra de Cazorla, Sierra de Segura y Las Villas que plasman las experiencias 

de los vecinos y curiosidades sucedidas durante las cacerías. Los trabajos de Rus (1990) 

y Ortega y Sagristan (1994) relatan escenas y costumbres de Jaén. Por su parte, Manuel 

Amezcua (1998) y Alfonso Alguacil Muñoz y Amelia Jaén López (1999) describen el 

funcionamiento de los juegos tradicionales e incluyen la transcripción de las canciones 

de juego utilizadas. Otros trabajos que aguardan la cultura popular son los de Manuel 

Amezcua (2001), que presenta relatos biográficos, canciones y experiencias de un 

jiennense en la milicia; M.ª De los Santos Mozas Moreno y M.ª Elena Colmenero Mozas 

(2002), que estudian las costumbres y uso de la moneda como amuleto de vida y muerte 

en las localidades de Jaén; González Pérez (2003), que presentan las costumbres y 

creencias en la noche de San Juan en diferentes localidades de la provincia; o Amezcua 

(2005), que describe tradiciones y relatos de la vida cotidiana. 

A continuación, nos ocuparemos específicamente de los trabajos correspondientes 

a cada comarca de la provincia: en El Condado, Campiña de Jaén, Comarca Metropolitana 

de Jaén, La Loma, Las Villas, Sierra de Cazorla, Sierra de Segura, Sierra Mágina, Sierra 

Morena y Sierra Sur. 

 

3. COMARCA DE EL CONDADO 

En esta comarca encontramos trabajos de recopilación del cancionero, como el que 

realizan Gavilán Sánchez, G. Pérez y Peña Jiménez (2008), dedicado a las canciones de 

aguilandos tradicionales de Vilches, que se acompaña de un estudio musicológico; o los 

trabajos de Solano Rodríguez (2008a y 2008b) en los que recoge composiciones del 

romancero de Aldeaquemada y Arquillos acompañadas de partitura. Por su parte, Ortiz 

Rentero (2001) relata una leyenda recogida en Vilches, Solano Rodríguez (2003) recoge 

vocablos típicos de este municipio y más de cuarenta refranes y Pérez Fernández (2015) 

reúne un corpus del cancionero popular de Aldeaquemada, acompañado de la descripción 

del folclore y tradiciones. 

 

4. COMARCA DE CAMPIÑA DE JAÉN 

Existen varias recopilaciones sobre el romancero y cancionero en esta comarca, 

como el que realiza López Galán (1998) en Lahiguera, con el que rescata algunos 

romances y más de cincuenta composiciones religiosas; o los romances que recopila 

Mariscal Casado (2000) en Villanueva de la Reina. Por su parte, Rodríguez Arévalo 

(2003a) realiza una antología de coplas populares de diversa temática, entre las que 

destaca las mononas, expresión típica de la zona. En un trabajo posterior, Rodríguez 
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Arévalo (2008) añade más de ochenta mononas de diferente temática, además de otras 

composiciones con distinta función. En ese mismo año, Casado Mora (2008) presenta un 

nuevo cancionero sobre coplas populares recogido en el mismo municipio y Rivas 

Morales (2008b) presenta un corpus de ochenta coplas recogidas durante los años 

cuarenta en Arjona. Asimismo, Cordón Cuesta (2015) recopila diferentes canciones de 

Arjona. 

Otros estudios se han basado en la recopilación de leyendas, como los de Extremera 

Oliván (1997) y Torres del Moral (2003) en Andújar; Rodríguez Arévalo (2001) en 

Villanueva de la Reina; o Rivas Morales (2001a-2003) en Arjona y Arjonilla. Contamos 

también con trabajos que relatan experiencias y tradiciones, como el de Cubero Soriano 

(2001), dedicado a una de las fiestas más populares de Cazalilla; o los trabajos de 

Rodríguez Arévalo (2001) en los que se transmite un episodio sobre hechiceras en 

Villanueva de Andúxar, nombre que recibía el municipio de Villanueva de la Reina antes 

de su independencia en el siglo XVIII; o Rodríguez Arévalo (2003b), que da cuenta de 

algunos fenómenos extraños sucedidos en este mismo municipio. 

 

5. COMARCA METROPOLITANA DE JAÉN 

Encontramos diversas recopilaciones de composiciones populares de esta comarca, 

como la de Cabello Cantar (1991), que nos ofrece muestras pertenecientes al cancionero 

marteño; la de Martínez Martos (1995), que recopila un amplio repertorio del cancionero 

de Jamilena, aunque también se incluyen algunos romances; o el cancionero navideño 

que Barahona Vallecillo (1998) recoge en Mengíbar acompañado del relato de cinco 

costumbres típicas de las festividades. 

Otros trabajos dedicados al cancionero son los de Pedraza Jiménez y Jiménez Luque 

(1984) que recopilan y transcriben algunas composiciones del cancionero y del 

romancero recogidas en Porcuna; Calvo Morillo (2001), que recopila algunas 

composiciones, de carácter carnavalesco en su mayoría, en la comarca de Martos; o 

Hurtado Torres y Hurtado Torres (2002), que realizan un estudio de cantes de besana 

recogidos en Torredonjimeo y Torredelcampo, entre otros municipios. Checa Beltrán 

(2005) transcribe y anota un amplio corpus conformado por veintiséis romances 

tradicionales, a los que siguen treinta y cuatro romances de ciego, de los que en ocasiones 

se ofrecen varias versiones. Parte de estas composiciones han sido incorporadas al Corpus 

de Literatura Oral (<www.corpusdeliteraturaoral.es>), en adelante CLO, en el que se 

proporciona tanto la transcripción como el archivo de audio. Por su parte, Peña Eslava 

(2006) recopila el cancionero de Fuerte del Rey, en el que además incluye adagios, 

adivinanzas y juegos infantiles. En una publicación posterior Peña Eslava (2008) realiza 

una mayor recopilación del cancionero de esta localidad e incluye transcripciones 

musicales e información cultural sobre las fiestas del municipio. Vázquez González y 

Garrido Gámez (2007) realizan un trabajo de recopilación sobre el cancionero infantil en 

Mengíbar. Además, el trabajo incorpora un amplio repertorio de conjuros y 

contraconjuros infantiles, adivinanzas, acertijos, enigmas, disparates y trabalenguas. 

También incluye la recopilación de una decena de cuentos mímicos y de nunca acabar, 

típicos del repertorio infantil. Resulta un trabajo muy interesante que narra el contexto en 

el que se desarrolla cada uno de los juegos y cómo se llevan a cabo con el 

acompañamiento de canciones. Por último, cabe mencionar el trabajo de Martínez 

Albarracín (2008) en el que recopila un breve cancionero de Villargordo, en el municipio 

de Villatorres. Otros trabajos como el de Navas Jaén y Pilorge (2012), Casado Gutiérrez 
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(2013 y 2014) y Urea Herrador (2013) se han dedicado a la recolección de composiciones 

pertenecientes al cancionero y romancero de la ciudad de Jaén.  

Respecto a la recolección de leyendas, encontramos el trabajo realizado por Vega 

Gutiérrez (1946), que versifica algunas leyendas de la ciudad de Jaén. Por otro lado, 

López Pérez relata y estudia dos de las leyendas más conocidas: «El Santo Rostro de 

Jaén» (1995) y «Nuestro Padre Jesús» (2001). Otros autores han estudiado estas leyendas, 

como M.ª Teresa López Arandia (2001), que recopila diferentes versiones de la leyenda 

del Santo Rostro para establecer un análisis comparativo entre ellas. Cañada Quesada 

(2001) narra tres leyendas ocurridas en Jaén acompañadas de datos históricos. López 

Pegalajar (2001) relata algunas leyendas de Jaén y analiza su marco histórico y literario. 

Miguel Moreno Jara (2002) recupera el concepto mágico para transmitir cuatro leyendas 

sobre hechos paranormales de la ciudad de Jaén y aporta información sobre los personajes 

reales que protagonizan las leyendas. Por su parte, Santiago Moreno (2003) relata algunos 

mitos populares de Porcuna relacionados con lugares del municipio. Campos Carpio 

(2001) recoge cuatro leyendas fantasmagóricas y diversos sucesos sobre apariciones y 

misterios ocurridos en el municipio de Torredonjimeno. En una publicación posterior 

(2013) expone una amplia colección de ciento diez relatos y leyendas transmitidas de 

forma oral en Torredonjimeno. Cada relato está introducido por su contextualización y el 

resumen de la historia. En otro orden de cosas, Manuel Campos Carpio (2008) edita un 

breve cancionero de este municipio. Por último, encontramos un trabajo de Latorre Cano 

(2001) en el que relacionan los nombres de las calles de la capital con leyendas existentes 

en la provincia o sucesos históricos y cotidianos ocurridos en el pasado; y algunos trabajos 

dedicados a la historia y costumbres en Los Villares, como el de Cuevas Matas (2003) y 

Alcalde García (2016) 

 

6. COMARCA DE LA LOMA 

En esta comarca se ha estudiado sobre todo el municipio de Baeza y Úbeda, ambas 

ciudades patrimonio de la humanidad. Respecto a la primera, Camacho Padilla (1947) 

escribe un libro de poemas que tratan sobre las costumbres y el entorno baezano, que, 

pese a encuadrarse en la literatura culta, revierte cierto interés en relación con la cultura 

popular; Ayala Cañada (1977) reúne diferentes cuentos, información sobre monumentos 

y costumbres, y un conjunto de coplas. Por su parte, Extremera Oliván (2001) recoge y 

estudia algunas leyendas sobre la conquista y reconquista de Baeza y García Torralbo 

(2003) se ocupa de la leyenda del ballestero baezano. 

En cuanto al municipio de Úbeda, Infantes Delgado y Polo Aranda (1995) 

recuperan algunos romances de origen patrimonial y vulgar. Un equipo de profesores de 

la Universidad de Jaén coordinado por Latorre Román, en el que participan Ayala Herrera 

y Sánchez López, en colaboración con Herrador Sánchez (2008) recopilan en Úbeda dos 

romances acompañados de su transcripción textual y musical, un estudio musicológico y 

la localización de fuentes; además recopilan juegos tradicionales y se ocupan del 

cancionero tradicional de la Loma de Úbeda. En particular, describen y clasifican de 

forma detallada cien juegos motrices tradicionales recogidos en la Loma de Úbeda, que 

relacionan con la obra pictórica de Pieter Brueguel y Francisco de Goya incluyendo 

imágenes, fotografías, ejemplificaciones y transcripción musical y textual de veintidós 

composiciones pertenecientes a los juegos descritos. Además, se incluyen más de noventa 

composiciones acompañadas de transcripción textual y musical, un estudio musical de la 

melodía empleada para reproducirlas y su localización en otros repertorios de literatura 
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de tradición oral. Junto a estos materiales, se ofrecen más de treinta narraciones 

pertenecientes a la historia oral de la localidad de Úbeda. 

 

7. COMARCAS DE LAS VILLAS Y DE SIERRA DE CAZORLA 

En estas comarcas se encuentra una escasa actividad de recopilación, por lo que 

debemos señalar la especial urgencia de llevar a cabo labores de documentación. En lo 

que respecta con la comarca de Las Villas, Manuel Amezcua (2002) relata numerosas 

costumbres y fiestas de Villanueva del Arzobispo, y también se encuentra una revista 

local dedicada al municipio de Sorihuela de Guadalimar que se inicia en 2007. Por su 

parte, Castillo Martín (2016) relata acontecimientos culturales y experiencias de la vida 

cotidiana de Cazorla. 

 

8. COMARCA DE SIERRA DE SEGURA 

Alguacil González (1999a y 2000) se dedica a la recopilación de romances en 

Pontones, en el que presenta transcripción de quince pliegos de romances junto a la 

reproducción fotográfica del pliego y, además, otros romances recuperados por vía oral. 

Con estas publicaciones aporta un cancionero con más de sesenta composiciones 

recogidas en el municipio. Entre ellas, revierten un especial interés las cencerradas. 

Destaca además la recopilación de más de sesenta adivinanzas. Como ya se señaló antes 

a propósito de otros registros orales, podemos encontrar varias de estas composiciones en 

el CLO. Nuevamente centrado en la localidad de Pontones, Alguacil González (2000) 

transcribe trescientas cincuenta composiciones, que clasifica según su temática, además 

de transcribir numerosas oraciones y más de setenta adivinanzas y veinticuatro muestras 

de cencerradas. Posteriormente, Alguacil González (2002) recoge por vía oral cincuenta 

y cinco romances patrimoniales y tradicionalizados, algunos de ellos acompañados de 

transcripción musical, en Pontones y Santiago de la Espada. Una década más tarde, 

Alguacil González (2012) se sigue ocupando del romancero de la comarca de Santiago 

Pontones, en el que recopila treinta y ocho romances de ciego acompañados de 

información cultural sobre el tema que trata. En el CLO podemos encontrar el archivo 

sonoro y transcripción de algunos de estos romances recopilados en Pontones. 

Finalmente, Alguacil González (2013) recoge dos romances de relaciones de Pontones, 

además de una vasta cantidad de composiciones en el municipio de Santiago-Pontones, 

aunque también se introducen algunas composiciones recogidas en Jabalquinto y Linares, 

en Sierra Morena. Con este trabajo presenta el recorrido general de su trabajo desde 1999 

y ofrece un listado con los datos de los informantes colaboradores. Compila, clasificadas 

por capítulos y temáticas, más de quinientas ochenta coplillas, además de algunas 

composiciones de temática religiosa y un gran repertorio en el que incluye ciento 

cincuenta refranes, dichos y expresiones; ciento ochenta adivinanzas y quince 

trabalenguas. Por su parte, Solano Rodríguez (2008) presenta una recopilación breve 

llevada a cabo durante los años cuarenta en los municipios de Puente de Génave y Siles. 

Por su parte, Mihi Blázquez (2016) recopila quince romances de origen patrimonial y 

moderno en el municipio de Torres de Albanchez y ofrece un análisis de los cambios 

producidos en la recitación de romances por una misma informante en un mismo 

momento de su vida. 

Respecto a la narrativa y la historia oral, Amezcua (2000) presenta siete relatos 

sobre lobos y pastores en la Sierra de Segura, recopilados en Santiago de la Espada. López 

Ortega (2002) nos introduce en el mundo de «las encantadas» y su presencia en la Sierra 

de Segura, aportando una leyenda recogida en Miller. También Yuste Idáñez (2003) 
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transcribe una leyenda referente a este motivo en Segura de la Sierra. En este mismo 

municipio Acebes Ávila (2003) recoge una leyenda sobre su castillo y el tesoro del 

Yelmo.  

Debo referirme, por último, al proyecto de investigación «Literatura de tradición 

oral de la comarca de la Sierra de Segura» (referencia: UJA2014/06/27), desarrollado en 

la Universidad de Jaén bajo la dirección del profesor David Mañero. Como fruto de este 

proyecto, en el que se enmarca el desarrollo de mi tesis doctoral, se ha publicado hasta la 

fecha un corpus conformado por más de cuarenta romances, dos centenares de canciones 

y más de cincuenta narraciones de todas las localidades de la comarca, a lo que se suman 

otras muchas composiciones que se irán incorporando progresivamente al CLO. 

  

9. COMARCA DE SIERRA MÁGINA 

Esta comarca ha sido estudiada en numerosas ocasiones y se han dedicado 

diferentes estudios a cada municipio. Encontramos varios trabajos centrados en el estudio 

de la comarca, como el de Infantes Delgado y Polo Aranda (1995), que recopilan 

composiciones del cancionero de las localidades bañadas por el Valle del Guadalbullón 

(Campillo de Arenas, Los Cárcheles, Pegalajar y La Guardia), pues identifican este 

espacio geográfico como una comarca cultural natural e independiente de las localidades 

colindantes. El corpus se presenta dividido en «Cancionero infantil» y «Cancionero 

general». En el primer grupo encontramos una sección interesante en la que se aglutinan 

composiciones de diferente temática, así como explicaciones de juegos y un repertorio de 

refranes, adivinanzas y trabalenguas. Respecto al Cancionero general, se presentan más 

de sesenta composiciones de diversa temática. Las composiciones expuestas se 

acompañan, a lo largo del volumen, de explicaciones teóricas sobre la clasificación de las 

composiciones, su estructura y aplicaciones pedagógicas para educación primaria. Otro 

trabajo dedicado al estudio de la comarca es el coordinado y dirigido por García y Garrido 

(2001), que se llevó a cabo con la colaboración de un equipo de profesores de Sierra 

Mágina. El volumen presenta un amplio corpus con más de cien versiones de romances 

patrimoniales, vulgares y de cordel acompañas de transcripciones musicales. Recopilan 

también casi ochenta composiciones de diversa temática además de un breve corpus de 

trabalenguas, refranes y adivinanzas; también recogen leyendas y cuentos rimados. Por 

su parte, López Pegalajar (2008) dedica un estudio a la comarca en el que recopila 

composiciones pertenecientes al cancionero de Bedmar, Bélmez de la Moraleda, Cabra 

del santo Cristo y Huelma.   

Encontramos otros estudios dedicados a municipios específicos. El de Pegalajar ha 

sido objeto de estudio por Quesada y Polo (1982), que recopilan más de cien 

composiciones cantadas durante las fiestas navideñas. Más tarde, Quesada (2008) 

complementa el trabajo anterior al presentar una veintena de composiciones de diversa 

temática recogidas en el mismo municipio; y Torres Quesada (2003) recoge en el mismo 

lugar tres leyendas sobre tesoros abandonados.  

Gómez Cámara (1997) contribuye a la recuperación del corpus de historia oral con 

la narración de acontecimientos que se sucedían en Bélmez de la Moraleda durante los 

años cincuenta. Fuentes Pereira (2001), cronista oficial de Bélmez de la Moraleda, 

introduce doce leyendas, la mayoría de corte histórico. Martínez Guerrero (2003) recopila 

una leyenda sobre las «encantadas» y Hervás Vargas y García López (2008) recogen 

romances y composiciones del cancionero de este mismo municipio. 

Troyano Chicharro y Troyano Viedma (2001) presenta un corpus de leyendas, 

canciones y romances en la localidad de Bedmar en el que se especifica si las 
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composiciones son de origen popular, relatadas por autor o, como sucede en la mayor 

parte de los casos, recogidas de informantes, cuyos nombres se indican. Más tarde, 

Troyano Chicharro y Troyano Viedma (2009) presentan un amplio corpus de la tradición 

oral de este mimo municipio en el que introducen numerosas composiciones clasificadas 

por categorías: romances, leyendas, expresiones fraseológicas, descripciones de juegos 

infantiles y relatos de experiencias y costumbres. 

López Pegalajar (2001) relata cinco leyendas de Jódar analizando su marco 

histórico y literario. Alcalá Moreno (2002) estudia el mundo mágico en Jódar bajo la 

perspectiva de la tradición oral. Así, incorpora once leyendas de diferente temática 

(curanderos, duendes, lugares encantados…), además de aportar información sobre 

tradiciones, supersticiones y apariciones. Alcalá Moreno (2003) presenta las costumbres 

de las rogativas y las fiestas en Jódar desde el siglo XVII. Alcalá Moreno y Balboa Ruiz 

(2008) recogen un amplio y variado cancionero popular de Jódar con cerca de 

cuatrocientas cincuenta canciones clasificadas en diferentes temáticas y acompañadas de 

información sociocultural del contexto en el que se interpretan las diferentes 

composiciones. Destacan las muestras sobre juegos, comba y rueda; así como aquellas 

con la función de enfadar o burlarse, y las composiciones sobre quintos y sobre el cortejo, 

el noviazgo y la vida matrimonial.  

Encontramos por último algunas leyendas recogidas en Jimena por Gámez Catena 

(2001) y una de Arbuniel relatada por Cabrera Espinosa y Granero Alted (2003). 

 

10. COMARCA DE SIERRA MORENA 

 Alguacil González (1999b) se encarga de coordinar una campaña de 

recopilación en la que sus estudiantes rescatan ocho romances aprendidos por sus 

familiares en Jabalquinto. Posteriormente, Alguacil González (2013) ofrece un ejemplo 

más de romance de ciego y otro de relaciones, ambos de este municipio. Con estos 

trabajos recopila una importante muestra de tradición oral en Jabalquinto, en la que 

presenta más de un centenar de composiciones divididas en categorías, además de añadir 

un amplio corpus de oraciones, refranes, trabalenguas, adivinanzas y chistes. Recordemos 

que en el trabajo ya mencionado de Alguacil González (2013), se introducen 

composiciones recogidas en la comarca que nos ocupa, Jabalquinto y Linares, 

acompañadas del municipio de Santiago Pontones (Sierra de Segura). Por su parte, 

Urbano Pérez (2002) presenta en un estudio sobre el género de la taranta, que acompaña 

de la compilación de treinta y cinco coplas de taranta que hablan sobre Linares, algunas 

de ellas recogidas por otros autores. Linares Lucena (2005) recopila el cancionero popular 

de su localidad de origen, Bailén. Clasifica las composiciones recogidas en «géneros no 

cantados» donde se presentan más de doscientos ejemplos de trabalenguas, adivinanzas, 

chistes, oraciones y conjuros, disparates, juegos, dichos y estrofas populares; y por otro 

lado «géneros cantados» en los que presenta un amplio recopilatorio de la tradición oral 

en Bailén en el que se incluyen más de ciento cincuenta composiciones de temática 

variada. Destaca el repertorio de canciones de juego, de saetas, burlas y coplas de 

carnaval. Por lo demás, a pie de página se aportan aclaraciones léxicas e información 

cultural sobre los ritos y festejos que rodean a las composiciones incorporadas en el 

recopilatorio. Especial mención merece, en lo concerniente a Bailén, una revista iniciada 

en 1982 titulada Bailén informativo, que continúa activa con la publicación número ciento 

veinte. En ella aparecen recopilaciones de leyendas y coplas, además de información 

sobre las costumbres y tradiciones de los baezanos. 
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Otras recopilaciones de esta comarca son las realizadas por Solano Rodríguez 

(2008), quien estudia la canción popular en Aldeaquemada y Arquillos. En 

Aldeaquemada se interesa por las canciones de corro interpretadas en las fiestas de san 

Antón y La Candelaria, y nos introduce en esta costumbre jiennense, que acompaña del 

estudio de quince composiciones.  

 En cuanto a la narrativa y a la historia oral, Fernández Chacón (2003) presenta 

las tradiciones que se llevan a cabo en Baños de la Encina durante las festividades de «los 

santos». En este mismo municipio, Gallego Alcalá (2003) recopila una leyenda sobre el 

motivo de la encantada, y Torres Rusillo (2003) se ocupa de la leyenda sobre la patrona 

de Bailén. 

 

12. COMARCA DE SIERRA SUR 

Murcia Rosales y Martín Rosales (1993) realizan un trabajo de recopilación en 

Alcalá la Real que incluye más de un centenar de romances, algunos copiados de pliegos, 

otros recopilados oralmente, que en ocasiones ofrecen más de una versión. También 

reúnen más de doscientas cincuenta composiciones de diferente temática y otro medio 

centenar de relatos y leyendas. Rivas Morales (2008a) recopila más de setenta 

composiciones pertenecientes al cancionero infantil alcaudetense. En un trabajo posterior, 

Rivas Morales (2009) presenta composiciones del cancionero general, además de 

veintitrés leyendas. A la recopilación de leyendas también se dedican Guardia Castellano 

(1931), que relata tradiciones populares y algunas leyendas alcalaínas; y Martín Rosales 

(2001), que recoge cincuenta y siete leyendas de temática muy diversa en Alcalá la Real, 

que subdivide según su tipología. Encontramos otros estudios sobre narrativa tradicional 

e historia oral, como el de Huertes Olmo (2003) sobre la presencia de «historias 

pecaminosas», de miedo y sobre muertes en la Sierra Sur de Jaén; los de Rivas Morales 

(2002a-2003b) dedicado a las leyendas de Alcaudete; o la leyenda que recopila García 

Hernández (2003) en Valdepeñas. 

Queremos dar noticia, por último, de un proyecto de investigación competitivo 

dedicado específicamente a la tradición oral de esta comarca, que ha sido posible gracias 

a la financiación aportada por el Instituto de Estudios Giennenses (Diputación Provincial 

de Jaén). Me refiero a «El patrimonio literario oral de la comarca de la Sierra Sur de Jaén. 

Documentación, tratamiento archivístico digital y estudio», dirigido por David Mañero 

Lozano, que cuenta con un equipo de investigación encargado de realizar numerosas 

campañas de documentación en los cinco municipios de la comarca. Los resultados ya 

están disponibles en el Corpus de Literatura Oral. 

En conclusión, aunque son numerosos los trabajos de recopilación y análisis que se 

han llevado a cabo en la provincia de Jaén, particularmente del cancionero y la narrativa 

oral, aún queda un enorme trabajo por delante en la mayoría de sus comarcas, si no en la 

totalidad, para reconstruir en lo posible la imagen del amplio y complejo repertorio de 

tradición oral de la provincia, del que aún se conservan valiosas muestras que requieren 

de atención urgente. 
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