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L A  R E C E TA  D E  L A  A B U E L A  /  MARÍA DOLORES CAÑO SARRIÓN

INGREDIENTES. 2 láminas de hojaldre, 
1 brick de tomate frito, 3 latas atún, 3 
huevos duros, 1 huevo batido. 
 
ELABORACIÓN. Poner el pisto en un 
plato con el atún escurrido de aceite 
y los huevos picados. Mezclar. Poner 
la mezcla en 1 lámina de hojaldre. 
Extender sin cubrir los filos. Poner 
la otra lámina de hojaldre encima. 
Doblar los bordes. Pintar con el 
huevo batido y pinchar con un tene-
dor para que no se infle. Ponerlo en 
el horno 20 minutos. 

EMPANADA ROMERA 
DE HOJALDRE

Hablar de María Dolores Caño 
Sarrión es hablar de arte y 
creación. En esta ocasión nos 

muestra su empanada romera que, 
aunque la elabora muchas veces a lo 
largo del año, la que hace para estas 
fechas es la que más le gusta  todos, 
porque se saborea en la Romería de 
su Morenita, la Virgen de la Cabe-
za. María Dolores es una de esas per-
sonas excepcionales, cuyas manos 
pueden llegar a crear grandes y vis-

tosos trabajos de toda índole. Es di-
plomada en Arte Floral y posee tí-
tulos de decoración y ornamentación 
floral, realizados en las mejores es-
cuelas andaluzas. Desde muy joven 
pudo demostrar su valía en el nego-
cio familiar, Floristería Arte Flor, de 
Arjona, pero su talento no quedó ahí. 
Sus manos no dejan de crear manua-
lidades artesanas, en cualquier ma-
terial y todo lo que sale de ellas roza 
el más puro arte. [M. D. SALCEDO]

Unas manos que todo lo 
convierten en puro arte

COCINERA. María Dolores muestra su exquisita empanada. 
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EL FLAMENCO. PATRIMONIO 
INMATERIAL DE LA HUMANIDAD

P
ara que haya cante, 
tiene que haber copla, 
y cuando digo copla no 
me estoy refiriendo a la 
copla o canción andalu-
za y española, sino que 

este término se usa en el flamenco 
como sinónimo de letra o estrofa 
que se canta por algún palo. 

Ya sabemos que el flamenco 
tiene sus orígenes en las clases más 
populares, mayoritariamente iletra-
das y que eran los mismos cantao-
res y cantaoras quienes componían 
sus propias letras. 

El mundo del flamenco tuvo que 
esperar hasta el año 1881 para que 
algún intelectual se preocupara de 
recopilar y estudiar las coplas del 
flamenco. Fue Antonio Machado Ál-
varez, escritor, antropólogo y folclo-
rista, (padre de Antonio y Manuel 
Machado) quien se dedicó a reco-
pilar letras de cantes flamencos. 

El trabajo de recopilación, co-
mentarios y anotaciones se presen-
tó con el título de “Cantes Flamen-
cos” y lo firmaba con el seudónimo 
de Demófilo. No es un libro dirigi-
do al público en general, pues es el 
resultado de un gran trabajo de 
campo y consta de 399 coplas de sso-
leares de tres versos, 13 estrofas de 
solearillas, 70 ssoleares de cuatro ver-
sos, 177 sseguiriyas, 15 entre  polos y 
cañas, 40 mmartinetes, 16  tonás y lli-
vianas, 9 ddeblas y 23 ppeteneras. 

¿Recuerdan que cuando escribí 
sobre el concepto tan pobre que 
tenía del flamenco Mairena? Pues 
el concepto de Antonio Machado Ál-
varez era aún más restringido, cosa 
que no debe de extrañarnos ya que 
sus asesores fueron todos gitanos 

y nunca se acercó al mundo del fla-
menco hecho por castellanos. 

Sirva como preámbulo lo ante-
riormente dicho y pasemos a ver un 
poco las estrofas que se cantan en 
el flamenco. Una cosa a tener en 
cuenta es que los creadores de estos 
versos no eran conocedores de 
rimas ni métrica y que compusie-
ron sus letras de forma oral, en mu-
chos casos sobre la marcha y si-
guiendo solamente su intuición, por 
tanto, el cómputo silábico es sola-
mente una aproximación y la rima 
generalmente es asonantada. 

La estrofa más simple es el pa-
reado, que se compone de dos ter-
cios, (recuerden que en flamenco a 
los versos les decimos tercios) que 
pueden ser de arte mayor o menor 
y que se usan muy poco en el fla-
menco: O sea que virgen has 
estao/ pa tu familia te han coronao. 

Como pueden comprobar el 
cómputo silábico hay que hacerlo 
desde la perspectiva del “habla” de 
los artistas. La ssoleá, (no confundir 
con las ssoleares) es una estrofa de 
tres versos de arte menor en la que 
riman el primero y el tercero que-
dando libre el segundo: Dejadme 
solo esta tarde/ que quiero hablar 
conmigo/ y tiene Dios que escuchar-
me. La cuarteta asonantada, con 
cuatro versos como su nombre in-
dica, y en la que riman los versos 
pares, quedando libres los impares: 

Y hasta la ropa de tu cuerpo/ me-
rece que se te queme/ por lo chun-
go que te portas/ con tus probes 
churumbeles. 

O esta otra copla de cuatro ver-
sos que es la cuarteta propiamen-
te dicha en la que los tercios riman 

alternándose: Tengo un apena es-
condía/ la canto porque me 
ahoga,/ que la pena es compar-
tía/ si se canta en una copla. 

Otra estrofa de cuatro versos 
es la sseguidilla ccastellana en la 
que el primer verso y el tercero 
son de siete sílabas mientras que 
segundo y cuarto son de cinco: 
El clavel que me diste/ lo tiro al 
pozo,/ que no quiero claveles/ de 
ningún mozo. 

Y para finalizar esta serie de 
estrofas de cuatro tercios nos 
queda la sseguidilla gitana, en la 
que los versos primero, segundo 
y cuarto son pentasílabos y el ter-
cero es de 11 o 12 sílabas parti-
dos en dos hemistiquios: Yo no 
sé por dónde/ ni por dónde no,/ 
se me ha liao esta soguilla al cuer-
po/ sin saberlo yo. 

Con estrofas de cinco versos 
tenemos dos tipos de quintillas. 
En unas riman alternativamen-
te los tercios: A dormir yo me 

acostaba/ por ver si te aborrecía,/ 
contra más dormido estaba/ 
más presente te tenía/ porque 
contigo soñaba. 

O esta otra en la que solamen-
te riman los versos impares: Que 
yo lo había criao,/ pa que fuera 
buen minero/ con to lo que 
hemos paso/ como mala enfer-
medad/ el caballo lo ha ganao. 

Vicente Espinel, no fue sola-
mente un poeta andaluz, mala-
gueño para más señas, también 
fue un buen músico.  Entre otras 
cosas, Espinel fue el creador de 
la estrofa de diez versos, conoci-
da también como “espinela” Hay 
que recordar que como músico 
tuvo la intuición y los conoci-
mientos necesarios como para in-
cluir en la guitarra la sexta cuer-
da. Cuando hablamos de las apor-
taciones al flamenco del mundo 
andalusí, nombré al músico más 
importantes del siglo VIII, Ziryab 
y lo menciono nuevamente ya 

que tiene gran paralelismo con 
Vicente Espinel pues Ziryab, 
aparte de ser músico, cantante y 
poeta, fue quien añadió la quin-
ta cuerda al laúd. 

Pero volviendo a las estrofas 
del flamenco toca el turno a la es-
pinela: Nos conocimos en Tam-
pico/ nos quisimos con locura / 
y ella muy agradecía/ me trata-
ba con ternura/ cuando yo más 
la quería./Dios llevársela ha que-
ría / yo en mi triste abandono/ 
después de lo que he sufrío,/ de 
corazón la perdón/ y era mis 
cinco sentíos. Y para finalizar con 
las coplas nos quedan los rroman-
ces, posiblemente padres del fla-
menco junto con las ttonás cam-
pesinas y las nnanas: Grandes gue-
rras se publican/ entre España y 
Portugal/ y al conde Sol lo nom-
bran/ por Capitán General./ La 
condesa como es niña/ todo se le 
va en llorar/ dime conde cuán-
tos años/ tienes estar por allá.

TEXTO: JOSÉ ANDRÉS ANGUITA  
ILUSTRACIÓN: JUAN EDUARDO LATORRE
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