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LOS OCHO EDITORES de este volumen, procedentes de ámbitos científicos y
geográficos distintos, cuando comenzaba el año 2015 convinimos en que
era oportuno y necesario preparar un Homenaje al querido colega
Profesor Alfonso Martínez Díez, el cual se había jubilado el 30 de sep-
tiembre de 2012, tras haber sido durante cuarenta y cinco años Profesor
Titular de Filología Griega, primero en la Universidad de Granada (1967-
1975), y, después, en la Complutense de Madrid. 

Como lo atestiguan las casi 200 publicaciones incluidas en su CV, el
Profesor Martínez Díez ha investigado en campos relacionados con el tea-
tro griego y la recuperación de la literatura griega perdida o conservada
fragmentariamente, traduciendo la mayor parte de las tragedias de
Eurípides y Esquilo y los fragmentos de Hesíodo y ofreciendo una recons-
trucción del Erecteo de Eurípides (Granada 1975). Su Orientación
Metodológica en Filología Griega (1975) y la coordinación del tomo colec-
tivo Actualización científica en Filología Griega (1984) están en la base de
la fundación de TEMPVS en 1992. Tras haber introducido en nuestro país
la Bibliotheca Teubneriana durante su actividad como asesor en la
Editorial Coloquio (1988), fundó Ediciones Clásicas-Ediciones del Orto
S.A. en 1989, editoriales que sigue dirigiendo y en las que ha propiciado
la aparición de más de 1500 títulos relacionados con el Mundo Clásico y
las humanidades en general, y donde, entre otros, tantos helenistas, his-
panistas y latinistas hemos publicado trabajos. A través del Instituto de
Teatro Grecolatino de Segóbriga y de la Fundación CRETA, instituciones
de las que es Presidente, ha contribuido a una amplia difusión del teatro
clásico en España durante los últimos treinta años, organizando anual-
mente festivales y representaciones de obras griegas y latinas en un
número creciente de ciudades. En octubre de 2010 fue investido doctor
honoris causa por la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas,
con la que colabora asiduamente en la organización de actividades cientí-
ficas y en la publicación de sus resultados. Asimismo imparte docencia en
la Universidad Abierta de Grecia desde su creación en el año 2000 hasta
hoy día, sin interrupción.



Alfonso Martínez Díez
(Dibujo de María Kritikoú)
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SOBRE LA TRADICIÓN CLÁSICA EN EL DEZIR DE JUAN ALFONSO
DE BAENA

JORDI REDONDO
Universitat de València1

RESUMEN:
El Dezir de Juan Alfonso de Baena presenta un interesante elenco de autores clásicos –entre otros elementos 
de relieve para la historia de la tradición clásica-, cuya aparente heterogeneidad coincide, sin embargo, con las 
líneas básicas de lo que conformaría, en géneros y temas, una biblioteca ilustrada de la época. La propia re-
cepción del poema sugiere una polémica literaria sobre el concepto y el alcance de la tradición clásica.
PALABRAS CLAVE:
Tradición clásica, recepción, Prerrenacimiento, polémica.

ABSTRACT:
The poem entitled Dezir de Juan Alfonso de Baena furnishes an interesting  canon of Classical authors –besides 
other remarkable elements regarding the Classical tradition-, whose apparent heterogeneity in genres and au-
thors reflects the mainlines of a contemporary illustrated library. The reception itself of this poem suggests 
that there was a literary polemic on the concept and the extent of the Classical tradition.
KEYWORDS:
Classical tradition, reception, Pre-Renaissance, polemic.

1. EL DEZIR DE JUAN ALFONSO DE BAENA: TRANSMISIÓN, GÉNERO, DATACIÓN

El poema titulado Dezir que fizo Juan Alfonso de Baena tuvo probablemente 
otro título –acaso simplemente el de Dezir–, pero lo conocemos por el que le dio 
el copista del único manuscrito en el que se nos ha transmitido el texto, el llamado 
Cançionero de San Román y en el que el poema de Baena ocupa los folios XXXIII 
a XLIII2. Se trata de una recopilación miscelánea, debida a diversos copistas y 
además de diferentes épocas, entre mediado el siglo XV y mediado el XVI3. Des-
conocemos los pormenores de la formación de esta recopilación, aunque se ha pu-
esto en relación con la obra de nuestro poeta4.

1 El presente trabajo se inscribe en el plan del Proyecto de Investigación FFI2013-43663, Las literaturas 
clásicas en las literaturas hispánicas en la Baja Edad Media y el Renacimiento. El autor agradece el patrocinio 
del Ministerio de Economía y Competitividad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2013-2016. 

2 Sobre este cancionero (Biblioteca de la Real Academia de la Historia, signatura 2-7-2, ms. 2) véanse 
Azáceta 1954; Piccus 1957-1958; Dutton 1986; Plaza Cuervo 1995.

3 Véase para la descripción del códice Plaza Cuervo 1995: 76 y 77.
4 Dutton 1986: 492. Sobre la figura de Juan Alfonso de Baena, de probable origen converso y que al final

de su vida fue secretario del rey Juan II, véanse Nieto Cumplido 1979 y 1982.
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Henríquez – J. Viana Reboiro – A. N. Zahareas (eds.), . Homenaje al Profesor Alfonso Martínez Díez,
Madrid, Ediciones Clásicas, 2016.
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El poema consta de doscientas dieciocho octavas de arte menor, con dos versos 
introductorios y una coda final o fenida de cinco versos. La editio princeps habría
de corresponderle a Menéndez y Pelayo5, pero lo cierto es que por diversas razones 
es mejor considerar como tal la de Piccus6. Se trata sin duda de un poema singular, 
cuyo trasfondo político se inscribe en el doble género de la alegoría y la amonesta-
ción a príncipes7. Así lo indican la profecía final (estrofas 205-216) o el recurrente 
Alto Rey con que dan inicio la mayor parte de las estrofas (1-9, 37-94, 99-111, 118-
156, 157-165; variantes: Ca el rey (157), Pues, Señor (158-164) y Ca Señor (165, 
188-205, 218-219 y fenida).

Resulta fundamental el establecimiento de la datación del texto, lo que por la 
transmisión del mismo se antoja inverosímil. No obstante, el género del poema nos 
permite contar con numerosos datos externos que sí hacen posible fijar una fecha 
muy aproximada. Menéndez y Pelayo se apoyaba, para datar el poema hacia 1443, 
en la referencia al soberano portugués Dom Duarte, fallecido en 1438, y al que el 
poema trata de infante de Portugal8; Azáceta, que se fijaba en las aspiraciones al 
trono de Castilla de los infantes de Aragón, Enrique y Juan, desbaratadas en 1432, 
rebajaba algo esta cronología hasta situarla entre 1432 y 14409, y por la misma razón 
Amador de los Ríos establecía una datación muy precisa en el año 143310. En época 
más reciente, Dutton se ha pronunciado por una fecha entre 1435 y 143911.

2. LA TRADICIÓN CLÁSICA EN EL DEZIR DE JUAN ALFONSO DE BAENA

El editor del texto, Jules Piccus, se limitó a ofrecer una completa y sana trans-
cripción del manuscrito, por lo que falta aún una edición en el pleno sentido del 
término, que presente no sólo el vehículo textual, sino también el poema en sí, y 
tanto en el plano literario como en el lingüístico. A falta de esa labor de introduc-
ción y comentario, las notas de la versión inglesa de Marino apuntan algunos re-
sultados, si bien escasos y no siempre afortunados.

Nuestra contribución se centra en las octavas 13-18 y 24-30, además de en al-
gunos otros pasajes. El bloque de mayor interés, que en su conjunto abarca las 
estrofas trece a treinta y seis12 y las agrupa bajo el incipit Yo leí, consiste en una 

5 Menéndez y Pelayo 1891: II 215-262 (hubo una edición parcial, Menéndez y Pelayo 1851: 640). Además 
de faltar un considerable número de versos, la edición adolece de un excesivo intervencionismo por parte del 
autor, con supresiones que afectan estrofas concretas del poema e incluso versos sueltos, sin duda alguna por 
motivos ideológicos. Las ediciones de Sánchez Reyes 1944: 364-382, y de Azáceta 1966: 1159-1121, no su-
pusieron un avance significativo sobre la de Menéndez y Pelayo, en la que sí son de apreciar numerosas res-
tauraciones, las más de ellas afortunadas, del metro original octosilábico, bastante maltratado por el copista.

6 Piccus 1958. Marino 1978 presenta una numeración distinta de la de Piccus, que es la que seguimos, ya 
que cuenta como estrofa los dos versos iniciales.

7 Blanco González 1972; López Nieto 1999.
8 M. Menéndez y Pelayo, 1891 I: 415, a propósito de Dezir 162.
9 J.M. de Azáceta, 1966, pág. XV.
10 J. Amador de los Ríos, 1865: 147, n. 2.
11 Dutton 1986: 492.
12 Véase al respecto Lawrence 1981.
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extensa exposición de la ciencia literaria del poeta, que reclama así el crédito de-
bido a su auctoritas, como medio a la vez para justificar el juicio a que somete a la 
corte real13. La privilegiada posición del poeta le hace proclamar la extraordinaria 
naturaleza de su obra14. Baena se presenta como un poeta doctus, que ha leído la 
mejor y más cabal literatura y ha obtenido de ella el fruto de la sabiduría. Y al hacer 
mención de su cumplida formación, el autor empieza por la leyenda troyana y las 
grandes crónicas clásicas, que ocupan la estrofa trece:

Yo leý plana por plana, / aun que soy mal coronista, / la famosa y gran conquista / de 
la gran çibdat troyana; / y otrosí la romana / coronica de gentiles, / y las estorias sotiles, 
/ tripartita y tusculana.

Baena alude aquí a algunas de las fuentes historiográficas más habituales en la 
Edad Media: la Historia destructionis Troiae, la Chronica romana, obra del taller 
alfonsí, y la Historia tripartita, versión latina de la de Teodoro 
Anagnostes, autor del siglo VI muy próximo a Zósimo, Sozómeno y Teodoreto de 
Cirro; parece inverosímil ver en la Historia Tusculana los Origenes de Catón el 
Viejo, transmitidos sólo fragmentariamente15, por lo que creemos que Baena cita a 
otro autor.

Las estrofas 15-18 nos ofrecen un primer elenco de autores clásicos:
Yo leý en el Vegeçio / que conpuso las batallas / y las puso en gran presçio; / Tito 
Livios y Boeçio, / en el Seneca y Lucano; / estos libros que desplano / non los leý como 
nesçio. / Yo leý en el Catón / y al poeta sabio Dante, / en Ovidio el Ylustrante, / en 
Virgilio, en Platón; / en el muy sotil Remon, / en Omero y el Novato, / en Rogel y el 
Policrato, / en Ricardo y en Celon. / Yo leý en los morales / de Aristotiles el sabio, / 
las batallas de estrolabio, / y de Oclides y Natales; / y leý los purismales / que relata 
Juan Bocaçio; / de Mocrovio y de Oraçio / sus libros filosofales. / Yo leý grandes poetas 
/ y a Tulio y a Tiberio, / a Zarquel y al gran Valerio, / y otras leturas netas / sobre el sol 
y las planetas / y sus rayos corrusantes, / muy claros y rutilantes / de estrellas y cometas.

La relación de Baena nos habla de Vegecio, Tito Livio, Boecio, Séneca, Lucano, 
Catón, Ovidio, Virgilio, Platón, Homero, Aristóteles, Euclides, Macrobio, Horacio, 
Cicerón y Valerio Máximo, es decir, cuatro autores griegos frente a doce latinos; 
una mayoría de poetas –Homero, Virgilio, Horacio, Ovidio y Lucano–, seguidos 
de cerca por historiadores –Vegecio, Livio y Valerio Máximo– y filósofos –Platón, 
Séneca y Boecio–, además del moralista Catón y del científico Euclides. Junto a 
los autores clásicos encontramos a John de Salisbury, Dante, Ramon Llull y Boc-
caccio, además de otros de los que luego trataremos. La presencia de Ramon Llull 
merece un breve comentario, ya que por un documento autógrafo del año 1417 

13 Marino 1978: 13, señala los límites de esta parte del poema en las estrofas 13 y 36; no obstante, hay una 
clara continuidad en toda la obra, de manera que se difuminan los confines precisos de los bloques que la 
configuran.

14 Dezir, 10e-h.
15 Chassignet 1986.

——————————



JORDI REDONDO612

sabemos que Baena toma en préstamo al Monasterio de San Jerónimo de Valpara-
íso de Córdoba los códices de los tratados lulianos titulados Loores de Santa María, 
De prima entención y Oraciones (Llibre de santa Maria, De intentione prima et 
secunda, Orationes et contemplationes intellectus), a fin de traducir dichas obras 
al castellano16. El interés de Baena por Llull se debería a la influencia de Pero 
González de Uceda, hijo a su vez de Gonzalo Sánchez de Uceda el Viejo, que ya 
había traducido el Llibre del Gentil en el año 137817. Junto al pensador mallorquín, 
las figuras de Salisbury, Dante y Boccaccio componen todo un friso de lo que re-
presenta la primera literatura humanística europea, ya que los cuatro reivindicaron 
en sus respectivas obras la importancia del legado grecolatino.

No carece de interés la nómina de autores eclesiásticos. Así, san Jerónimo in-
cluye en su catálogo de obras dos títulos atribuidos a Novato –que no Novaciano, 
ya que éste es otro autor–, Sobre la Pascua y Sobre la crucifixión, luego atribuidos, 
respectivamente, a San Agustín y a un autor posterior. Pero la nómina de ensayos 
de Novato comprende también los títulos de Circumcisione, de Sacerdote, de Ora-
tione, de Cibis Judaicis, de Instantia, de Attalo multaque alia y de Trinitate. Junto 
a Novato, Rogel, Ricardo y Celon han de ser otros autores eclesiásticos; el primero 
puede corresponderse con uno de los dos autores anglonormandos de ese nombre, 
Roger von Hoveden –el moderno Howden, en Yorkshire–, cuyas obras historiográ-
ficas, del siglo XII y siempre de tema británico, son la Gesta Regis Henrici Secundi 
et Gesta Regis Ricardi Benedicti abbatis y la Chronica, o bien, más probablemente, 
con Roger von Wendover, cuyas Flores historiarum, ya del siglo XIII, alcanzaron 
mayor difusión al tratarse de una compilación histórica de carácter universal18. Nu-
estro Ricardo con alta probabilidad es el benedictino Richard de Poitiers, autor en 
el siglo XII de una compilación honestamente titulada Chronica Richardi Picta-
uiensis, monachus Cluniacensis de diuersis libris collecta, y que sin duda se 
hallaba en los monasterios de la orden19. Natales aludiría al dominico bretón Hervé 
Nédellec o Hervaeus Natalis (ca. 1260-1323), autor de diversos tratados teológicos 
y filosóficos. Queda, por fin, por elucidar la identificación de Celon, acaso una 
mala lectura debida al propio Baena.

Las estrofas 24-30 retoman el hilo de la tradición clásica con renovado empeño: 
Yo leý del señorío / del muy grant rey Alixandre, / segunt cuenta Sant Leandre / que 
vençio el poderío / del rey Dario con su brío, / y conquistó todo el mundo, / tierra y 

16 Nieto Cumplido 1979: 199.
17 Nieto Cumplido 1979: 199-200.
18 La Gesta Regis Ricardi tiene interés para la conquista cristiana del Portugal central, cf. Villegas 

Aristizábal 2009.
19 Marino 1978: 30, n. 17, identifica al autor con un obispo del siglo VII, al que se atribuye la Regla de los 

caballeros de Malta. Pero si estamos en lo cierto habría de haber aludido al obispo oscense Ricardo, que en 
1188 redactó la regla del monasterio de Sijena, de la rama femenina de la orden del Hospital. No obstante, 
parece de muy poca entidad la relación de esta regla monástica, por otra parte de nula difusión, con la obra de 
Baena.
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mar y su prefundo / él diziendo: ‘todo es mío’. / Yo leý con gran deseo / las batallas 
muy campales / que ovieron tan mortales / Julio César y Ponpeo; / y de aquel rey To-
lomeo / y Aníbal el Africano, / de Çipión, de Trajano, / grandes cosas dellos leo. / Yo 
leý la espantable / y cruel guerra de Troya, / do se perdió tanta joya / y gentío innume-
rable; / ý murió el venerable / poderoso rey Piramos, / y los dos sus fijos anbos, / Paris, 
Ector el notable. / Yo leý, pero con pena, / el rey noble desque muerto / que mataron a 
grant tuerto / a su fija, Poliçena. / !O, maldita seas, Elena, / con toda su fermosura / que 
senbraste tal tristura, / non feziste cosa buena! / Yo leý que fue solada / la çibdat toda 
por suelo, / y se fizo muy grant duelo / desque vieron ser robada / la muy linda enamo-
rada / del buen caballero Archiles, / que por manos crueles, viles, / de Pirro fue dego-
llada. / Yo leý en la perdiçión / d’esta Troya cosas feas, / fechas todas por Eneas / 
dentro del gran Elión; / ca vendió el Paladión / a los griegos Menalao, / desque vio 
Elena en su nao / alçó velas de rendón. / Yo leý del capitán / y grant duque de Bullón, 
/ de Narçiso y de Jasón, / d’Ercoles y de Roldán, / Carlos Manos, Florestán, / de Amadís 
y Lançarote, / Valdouin y Camelote, / de Galas y de Tristán. 

Aquí Baena se detiene en la enumeración de grandes personajes, tanto de la 
mitología –Príamo, Paris, Héctor, Neoptólemo, Políxena, Helena, Aquiles, Eneas, 
Menelao, Narciso, Jasón y Hércules– como de la historia –Alejandro, Darío, César, 
Pompeyo, Ptolomeo, Aníbal, Escipión y Trajano–. Y si la mitología es casi por 
completo griega –sólo el caso de Eneas se halla en la encrucijada de ambas cultu-
ras– y dominada a las claras por el ciclo troyano, la historia es en general la romana, 
con la sola excepción de Alejandro Magno. Subrayamos el buen conocimiento del 
ciclo troyano, al que Baena además concede un papel relevante, ya que lo cita en 
el incipit de este bloque, en la ya citada estrofa trece, y lo retoma justo al culminar 
su erudita exposición sobre la literatura antigua. Ya Juan Ruiz, en el Libro de Buen 
Amor, hace mención a la materia troyana, pero la breve alusión sólo hace referencia 
al mito del rapto de Helena, origen del conflicto20. Muy próximo en tiempo y lugar 
a nuestro Baena, dentro de una perspectiva menos atenta al modelo épico y más al 
del epilio, y por tanto cercana a los tonos de la elegía erótica y la tragedia, hacia 
1440 se sitúa El planto que fiço Pantasilea, poema atribuído durante largo tiempo 
a Íñigo López de Mendoza y que Bartolini asignó a Juan Rodríguez del Padrón (ca. 
1390-ca. 1450)21. Pocos años más tarde compuso Juan de Mena (1411-1456) unas 
Coplas de Pantasilea conservadas en parte por el mismo Cancionero de Gallardo22. 
El fallecimiento de Mena en 1456 nos proporciona un terminus ante quem para la 
datación de las Coplas, si bien el carácter mutilado de éstas no permite trazar con 
precisión una evolución en el tratamiento del tema de Pentesilea, sin duda alguna 
en boga en la lírica de la época23. También cita a la heroína y reina de las amazonas 

20 LdBA 223a-d: Por cobdiçia feçiste a Troya destroyr, / por la manzana escrita que non debiera escribir / 
quando la dio a Venus Paris por le indusir, / que troxo a Elena que cobdiçiaba servir.

21 Bartolini 1956: 173-176. Véase también Serés 1994.
22 Plaza Cuervo 1995: 80. Lamentablemente, el poema se ha transmitido incompleto por la falta de tres 

folios, CCCXXV a CCCXXVII.
23 Véase al respecto Impey 1995.
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Gutierre Díaz de Games en su Victorial24, cuya reelaboración final se ha situado 
hacia los años 1445-1448. Por la misma época, el autor del Tirant lo Blanc –o uno 
de ellos, si como creemos los hubo–, que muy probablemente escribe con posterio-
ridad a la conquista turca de Constantinopla en 1453, incluyó en el capítulo 
CCLXII de la obra un parlamento, en labios de la doncella Eliseu, que es en reali-
dad la prosificación de un poema, como bien demostró Rafael Beltrán25. Y todavía 
en el Cancionero general, compilado en 1511 –fecha que representa un terminus
ante quem para los poemas en él contenidos–, leemos el poema “Triste está el rey 
Menalao”.

En la literatura castellana, es cierto que Pentesilea es citada desde la General
Estoria de Alfonso el Sabio. En el siglo XIV el ciclo entero podía ser conocido a 
través de la versión de la Historia destructionis Troiae de Guido de Columnpnis y 
de las Sumas de historia troyana de Leomarte26, tal como en la Corona de Aragón 
lo era a través de las Històries troianes de Jaume Conesa, anteriores a 1390, y de 
la Crónica troyana de Fernández de Heredia, de la misma época. Por su datación 
debe descartarse una influencia directa en Baena, aunque sea de gran interés, por 
inscribirse en los mismos gustos literarios, la Historia de la destrucción de Troya
de Pedro Chinchilla, fechada en 144327.

En la estrofa final de la relación de Baena apreciamos la transición entre el 
mundo antiguo y el contemporáneo, facilitada por la mezcla literaria de héroes his-
tóricos y mitológicos: Godofredo de Bouillón, Carlomagno, Roldán y Balduino28

aportan el valor de la historia, mientras que los hermanos Floristán y Amadís, lo 
mismo que Lanzarote y Tristán, añaden el encanto de la ficción literaria. A ellos 
habrá que sumar ese Galas, probable corrupción del otro hermano de Amadís, Ga-
laor, y un Camelote que parece un error de Baena, al confundir el nombre de la 
corte artúrica con el de un héroe. La lista se completa con Narciso, Jasón y Hércu-
les, que representan las fuentes mismas de la tradición mitológica. La fusión de 
realidad y ficción, historia y literatura, coincide con el programa poético de Juan 
Alfonso de Baena, expuesto en el prólogo del Cancionero29. La mezcla de clásico 
y moderno no es, por supuesto, invención del autor, sino que cuenta con una larga 
tradición, como ya en otro trabajo señalamos. Y en él citábamos como ejemplo, a 
la vez que como eficaz agente de esta estrategia discursiva, el Polycraticus de John 
de Salisbury30.También en aquella ocasión hacíamos alusión a los catálogos medie-

24 Beltrán Llavador 1997: 364.
25 Beltrán Llavador 1998. Pantasilea vuelve a ser mencionada en el capítulo CCCVIII, en la respuesta que 

el rey Escariano dirige a Tirant, y como parte de un catálogo de mujeres admirables.
26 Rey 1932.
27 Sanz Julián 2000.
28 No podemos saber con certeza si se refiere a Balduino I o a Balduino IV, reyes de Jerusalén entre 1100 y 

1118 y 1174 y 1185, respectivamente. El carácter heroico apunta sin duda al segundo.
29 Beltrán Pepió 2001.
30 Redondo 2011: 229-230. Para Clemente de Alejandría, véase Clem. Alex., Strom. IV 4. Para John de 

Salisbury, cf. Turner 2000: 35.
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vales que unen a héroes antiguos y modernos31, como el llamado los nueve de la 
fama –una réplica marcial a las Musas–, organizado en tres tríadas de héroes clási-
cos, cristianos y modernos, respectivamente Héctor, Alejandro y César, Josué, Da-
vid y Judas Macabeo, y Arturo, Carlomagno y Godofredo. Baena cita a clásicos y 
modernos con la sola excepción del rey Arturo32. 

Veamos aún otros pasajes. Así, en la estrofa 123 leemos como chusma de ga-
lea33. Marino edita como chusma de Galea34, que traduce like the multitude of Ga-
lea 35. La edición de Piccus nada dice, como ya hemos apuntado, sobre el trasfondo 
lingüístico y literario del poema.

Hay que señalar que en el Dezir se recurre a diversos símiles tomados de la 
profesión médica. En un primer y extenso pasaje (estrofas 41-50) el poeta reco-
mienda que un buen galeno atienda las dolencias del reino, en un repetido símil 
que incluye numerosos tecnicismos: ya en la estrofa 42 se recogen los términos 
umores y tremores, entre otros36; en la 44, syçiones, perlezia e ytropesia37; en la 
47, sycroçios38; en la 48, triacas39, por fijarnos siempre en los términos de mayor 
novedad. Pues bien, los más de ellos configuran extremas novedades en la lengua 
castellana40. Esta querencia de nuestro autor por la lengua técnica de la medicina 
no se limita a este extenso pasaje, sino que se repite más adelante (estrofas 169-
179). Así, en 170a-d se lee lo siguiente:

Oh almina consolante / que abrando la garganta / es la rreyna, buena, santa, / vuestra 
hermana enperante etc.

Nuestra impresión es que el almina de Baena es una lectura romance errónea 
41. Todavía hay un 

31 Redondo 2011: 232-233. Véase al respecto de esta fusión clásico-cristiana Sherman Loomis 1967.
32 Dezir 24b (Alejandro), 25d (César) y 26d (Héctor); 30 a-b (capitán y gran duque de Bullón), 30e (Carlo-

magno) y 30g (Camelote).
33 Dezir 123h.
34 Marino 1978: 54.
35 Marino 1978: 87.
36 Dezir 42a-h: Alto Rey: non fue purgado / por la forma que deuía / nin curado por la via / que deuiera ser 

rreglado; / por lo qual quedó achacado / y muy lleno de umores / que le dan asas tremores / y dolor en el 
costado. El termino umor vuelve a registrarse en 46d.

37 Dezir 44a-h: Alto Rey: sin las syçiones / ay otras señas cïertas / de dolençia encubiertas / que ya tiene en 
los riñones; ca le finchan los pulmones / y rresçela perlezia, / sy rrecresçe ytropesia / es señal de perdiçiones.

38 Dezir 47 e-h: para tunbos tan extraños / y de tan crudos negoçios / eran menester syncroçios / muy leales 
sin engaños
Pseudo-Dioscórides IV 131 glosa como 

39 Dezir 48 a-e: Alto Rey: y melezinas / de almívar con arropes / de rruyvarbo los xaropes / y triacas mucho 
finas.

40 J. Corominas & J.A. Pascual, Diccionario critico etimológico castellano e hispánico I 1980: 250-251, 
sobre perlesía, forma recogida por Nebrija; op. cit. III, Madrid 1984: 352, sobre hidropesía; 435; op. cit. V,
Madrid 1983: 324, sobre succión, cuyo primer registro remonta a 1615, y que no está recogido en Covarrubias; 
op. cit. V:  455, sobre tremor, que se registra ya en el Cantar de Mío Çid, La gran conquista de Ultramar y el
Rimado de Palacio, aunque luego se ha empleado alguna vez como latinismo o italianismo.

41 Cf. Gal. Anat. Adm. III 2, K. II.348.8, 349.7. 
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tercer pasaje en el que el poeta recurre al símil medico (estrofas 196-197), y en el 
que anotamos los tecnicismos umor, flema y postema42. A otro dominio científico 
pertenece el helenismo calcofates43. No nos cabe la menor duda de que se trata del 
mismo término registrado en el Espill de Jaume Roig44. Parece secundaria la va-
riante de Baena, probable cruce con otros compuestos en *calco-, por lo que el 
vocablo griego sería * , una voz propia del griego de época imperial, en 

–
Eliano, Josefo y Manetón45–, y que probablemente habría pasado al latín como 
tecnicismo de la ciencia retórica.

3. LA RECEPCIÓN DEL DEZIR DE JUAN ALFONSO DE BAENA

El Dezir tuvo a su vez un interesante horizonte de recepción en la lírica caste-
llana contemporánea, lo que en parte explicaría que por su mayor fortuna fuera 
separado del resto de la producción de su autor. En el año 1476 Jorge Manrique 
creó las Coplas a la muerte de su padre, que en un determinado pasaje da respuesta 
al poema de Baena. A este respecto conviene tener en cuenta las observaciones de 
Dutton al mostrar cómo el Dezir circuló de manera bastante más profusa de lo que 
en un principio se había creído46. Nos interesa la estrofa XV del conocidísimo po-
ema de Manrique:

Dejemos a los troyanos, / que sus males no los vimos, / ni sus glorias; / dejemos 
a los romanos, / aunque oímos y leímos / sus historias; / no curemos de saber / 
lo de aquel siglo pasado / qué fue de ello; / vengamos a lo de ayer, / que también 
es olvidado / como aquello.

La importancia de la materia troyana en el poema de Baena hace que Manrique 
hable genéricamente de troyanos para referirse a los griegos. Que fue el Dezir de 
Juan Alfonso de Baena el que provocó la respuesta de Manrique nos lo confirma 
el inicio de la estrofa XVI de las Coplas a la muerte de su padre:

¿Qué se hizo el rey Don Juan? / Los infantes de Aragón, / ¿qué se hicieron? 

No cabe la menor duda de que Manrique está dando réplica a Baena. A la luz 
de la distancia cronológica entre ambos textos, de unos cuarenta años, pensamos 
que no hay matices personales, y creemos que tampoco políticos, en esta diatriba, 
sino puramente literarios. Perea ha señalado cómo en los cancioneros de la época 

42 Dezir 196a-e: Alto Rey: luego es quitada / toda la umor y flema / y la sangre y la postema / luego es 
clarificada. J. Corominas & J.A. Pascual, op. cit. III: 435, sobre humor, presente ya en Gonzalo de Berceo, 
Milagros de San Millán 127, y en el Libro del Acedrex, de 1288; op. cit. IV, Madrid 1981: 619, sobre postema,
registrado desde el Libro de Buen Amor 293b.

43 Dezir 206g-h: çesarán todas rrequestas, / pleytos y calcofates.
44 Jaume Roig, Espill v. 8045. Peirats 2010: II 482, define el término como grolleries, disbarats, paraules 

malsonants.
45 Ael. VH III 7, J. BJ V 6, 3, Man. V 323.
46 Dutton 1986: 496.
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eran frecuentes las polémicas entre autores47. Manrique, cuya poética se inscribe 
en unos determinados moldes de escuela, los de las cortes literarias a las que per-
tenece, la de Alfonso el Inocente y la de Isabel la Católica, continúa una polémica 
literaria que habría iniciado, o impulsado al menos, Juan Alfonso de Baena, y, más 
importante aún, nuestro autor habría defendido la relevancia de la herencia clásica.

4. ALGUNAS OBSERVACIONES FINALES

Los versos de Jorge Manrique nos informan de la existencia en la época de una 
querelle des anciens que con toda probabilidad se desarrollaba en los círculos lite-
rarios, cortesanos o abaciales, a los que llegaban las traducciones de las obras clási-
cas. El catálogo de Baena representa a su vez una clara defensa de la importancia 
de la tradición grecolatina, y por tanto una toma de posición que avanza la poética 
cultista de Juan de Mena. No sabemos hasta qué punto podemos hablar de un polo 
clasicista cordobés, pero así lo sugieren tanto la continuidad que exhiben Baena y 
Mena como sobre todo la existencia de importantes bibliotecas, en lo que fue un 
importante centro de traducción y comentario de la literatura antigua.

Por otra parte, la familiaridad de Baena con la historiografía universal de auto-
res eclesiásticos, unida a lo que sabemos de su relación con bibliotecas cenobiales, 
hace pensar que parte de su formación se debería a un período de formación ecle-
siástica. La referencia a obras de clérigos pertenecientes a diferentes órdenes podría 
sugerir que dicha formación no se habría producido en un ambiente monástico, sino 
en uno episcopal, pero nos faltan elementos para formarnos un juicio ponderado. 
Tampoco sabemos si había tenido la correspondiente formación, pero la gran fami-
liaridad que muestra con una terminología al alcance tan sólo de especialistas nos 
lleva a pensar que probablemente accediera a la corte real como médico.
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