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VIENDO ESTAR / LA CORTE DE TAJOS LLENA. LOS 
MARISCALES PERO GARCÍA DE HERRERA E ÍÑIGO 
ORTIZ DE ESTÚÑIGA Y LA GESTACIÓN Y DIFUSIÓN 

DE LA POESÍA EN EL ENTORNO PALATINO A 
COMIENZOS DEL SIGLO XV

Antonio Chas Aguión 
Universidad de Vigo

En medio del voluminoso corpus que recogió en el cancionero al que da 
nombre, Juan Alfonso de Baena incluye una serie poética de factura colectiva 
en la que están implicados, además del antólogo, otros miembros relevantes del 
entorno de Juan II de Castilla, como son los mariscales Íñigo Ortiz de Estúñiga 
y Pero García de Herrera, a quienes cede espacio para mostrar su faceta literaria. 
En concreto, son los textos con numeración PN1-417bis a PN1-425, transcritos 
en los folios 145r a 146v, dentro de la sección nuclear que en esta antología ocupa 
la obra del propio compilador1. 

Ahora bien, y aunque no se deje oír su voz más que de modo indirecto, el 
hecho de que como receptores inmediatos se aluda asimismo tanto al propio mo-
narca como a Álvaro de Luna, a quien Juan Alfonso acude suplicante en busca de 
juez, o a otros miembros de su entorno más cercano, como Pero López de Ayala, 
no el canciller, sino su segundogénito, señor de Fuensalida y quien ocupó el cargo 
de aposentador de Juan II y alcalde mayor de Toledo, quien dirime el debate, es 

1. Investigación realizada al amparo de los proyectos FFI2015-64107-P y PGC2018-
093619-B-100 (MICINN/FEDER, UE), de los que soy investigador principal. Como en ade-
lante, me sirvo de las convenciones instituidas por Brian Dutton, El cancionero del siglo xv (c.
1360-1520), Salamanca, Universidad de Salamanca, 1990-1991, 7 vols.
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prueba del interés suscitado por este combate dialéctico, en el que se mixtura lo 
literario con lo procesal, y de su recepción en el contexto palatino.  

En las páginas que siguen pretendo poner de relieve alguna de las singula-
ridades que ofrece esta serie, atendiendo a aspectos como el contexto en que se 
gestó y difundió, así como a su peculiar estructura dispositiva y aun al, a mi juicio, 
notable interés, hasta ahora no tenido en cuenta, para poner luz acerca de uno 
de los accidentes en la transmisión textual de PN1, única copia conservada del 
Cancionero de Baena. Pero vayamos por partes.

Quizá en mayor medida que cualquier otra serie poética de las muchas agavi-
lladas por Juan Alfonso en los folios de su Cancionero, en esta se pone de relieve 
el atractivo suscitado en el entorno áulico, al más alto nivel, por el ejercicio de la 
dialéctica poética. No en vano, quienes contienden en esta ocasión con Baena, los 
por él denominados ‘mariscales’, son miembros no solo de algunas de las familias 
más representativas de la más alta nobleza castellana de fines de la Edad Media, 
los Herrera y los Estúñiga, sino que también ellos mismos ocuparon puestos de 
enorme relieve en el entramado cortesano tejido por los Trastámara durante la 
primera mitad del s. xv2.

En concreto, Pero García de Herrera fue hijo del mariscal Fernán García de 
Herrera, quien había acompañado a Fernando de Antequera como tutor del toda-
vía niño Juan II, y de Inés de Rojas, viuda de Fernán González de Sandoval y her-
mana del obispo de Palencia, y más tarde arzobispo de Toledo, Sancho de Rojas3. 
Por tanto, nuestro poeta también fue hermano de madre de Diego Gómez de 
Sandoval, primer conde de Castro y de Denia y adelantado mayor de Castilla4. 

2. Para la determinación del origen linajístico de los Estúñiga ha de remitirse a, entre otros, Emilio
Mitre Fernández, Evolución de la nobleza en Castilla bajo Enrique III (1396-1406), Valladolid,
Universidad de Valladolid, 1968, pp. 158-162 y, de manera muy especial, a Rafael Sánchez Saus, 
Linajes medievales sevillanos, Sevilla, Guadalquivir, 1991, I, pp. 290-298. Para el apellido Herrera
puede verse la nutrida información que ofrecen los hermanos García Carraffa, Diccionario herál-
dico y genealógico de apellidos españoles y americanos, Madrid, Nueva Imprenta Radio, 1952-1958, 
vol. 43, pp. 128-140; además, puede complementarse con lo expuesto, acerca del linaje Herrera y
el señorío de Monroy, por Gonzalo Argote de Molina, Nobleza de Andalucía [1588], Jaén, Riquel-
me y Vargas, 1991, pp. 161-363-584 y por Alfonso Franco Silva, «El mariscal García de Herrera
y el marino D. Pedro Niño, conde de Buelna. Ascenso y fin de dos linajes de la nobleza nueva de
Castilla», Historia, Instituciones, Documentos, 15 (1988), pp. 181-216, esp. pp. 183-187.

3. Luis J. Peña Castrillo, «Ampudianos distinguidos», Publicaciones de la Institución Tello Téllez de 
Meneses, 74 (2003), pp. 269-363, esp. pp. 336-341. 

4. Puede verse ahora lo expuesto al respecto por Laura López Drusetta, «En torno a la identifica-
ción de García de Pedraza, poeta de cancionero», en Estudios de literatura medieval en la Penín-
sula Ibérica, ed. C. Alvar, San Millán de la Cogolla, Cilengua, 2015, pp. 847-860; en concreto, 
en la p. 857.
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Entre otras dignidades, fue el primer señor de Ampudia y, al igual que su 
padre, ocupó el puesto de mariscal de Castilla ya desde 14105, cargo por el que es 
aludido en los versos de Juan Alfonso de Baena. Asimismo, integró el consejo real 
de Juan II ya durante la menor edad de este6 y participó en diferentes episodios 
bélicos y políticos, primero al lado del todavía infante Fernando, como en la con-
quista de Antequera en 1410, y, ya como mariscal de Castilla, al lado del monarca 
castellano, como en la entrega del infante Enrique de Aragón a su hermano Juan 
I de Navarra (en 1425, tras el acuerdo de Torre de Arciel), en la toma de la ciudad 
de Jimena (1431), donde Pero García desempeñaba el puesto de frontero, o, a las 
órdenes de Álvaro de Luna y en contra de los infantes de Aragón, en la batalla de 
Olmedo (1445), episodio en que, por cierto, también le acompañó su hijo mayor 
Fernando de Herrera7. 

Precisamente, su buen hacer con las armas le lleva a participar e incluso a ser 
árbitro en algunas justas, como la sostenida en Valladolid en 1434, tal como recrea 
la Refundición de la Crónica del Halconero, en la que, y es la razón por la que me 
interesa destacarla aquí, también tomó parte otro de los interlocutores de Juan 
Alfonso de Baena, experto justador y muy destacable poeta, Gonzalo de Quadros8.

Contrajo nupcias con María de Ayala, heredera de la casa de Ayala y de la de 
Salvatierra de Álava, hija de Hernán Pérez de Ayala, merino de Guipúzcoa, y de 
María Sarmiento, hija a su vez de don Fadrique de Sarmiento, maestre de Santia-
go9; de este matrimonio nacieron trece hijos, de los que alguno de ellos también 
llegó a desempeñar el puesto de mariscal10. Por la fecha de su testamento, otorgado 

5. Tomo el dato de Óscar Perea Rodríguez, La época del Cancionero de Baena: los Trastámara y sus
poetas, Baena, Ayto. de Baena-Centro de Documentación Juan Alfonso de Baena, 2009, p. 243.

6. Puede verse al respecto el detallado análisis de Santiago González Sánchez, «El consejo real de 
Castilla durante la minoría de Juan II», En la España Medieval, 34 (2011), pp. 181-214

7. Precisamente, la participación en estos episodios acaecidos a partir de 1430 son los que impiden 
la identificación de Pero García de Herrera con Pedro Núñez de Herrera, señor de Pedraza,
confusión sobre la que ha arrojado luz López Drusetta, «En torno a la identificación…», art. cit.

8. Lope de Barrientos, Refundición de la crónica del halconero, ed. J. de Mata Carriazo y Arroquia, 
Madrid, Espasa-Calpe, 1946, capítulo LXXXIX, p. 151. De este hecho se hace eco Perea Ro-
dríguez, La época del Cancionero de Baena, ob. cit., p. 244. Para Gonzalo de Quadros remito al
perfil biográfico y literario que tracé en «Gonzalo de Quadros. Hidalgo, justador y poeta de
cancionero», Revista de Poética Medieval, 28 (2014), pp. 35-55.

9. Argote de Molina, Nobleza de Andalucía, ob. cit., p. 162.
10. Peña Castrillo, «Ampudianos distinguidos…», art. cit., p. 337. Acerca de los Ayala puede verse

la información suministrada, entre otros, por Mitre Fernández, Evolución de la nobleza en Casti-
lla, ob. cit., pp. 172-173; González Sánchez, La corona de Castilla (1406-1420). Acontecimientos, 
tendencias y estructuras, Madrid, Universidad Complutense, 2010, pp. 1960-1964.
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el 3 de enero de 1455 y hoy conservado en el Archivo General de Simancas11, pue-
de suponerse que en torno a esa fecha ha de situarse el fin de sus días. 

Por otra parte, tanto el otro mariscal, Íñigo Ortiz de Estúñiga, como Diego de 
Estúñiga, que interviene al final del debate, son, a su vez, miembros pertenecientes 
a uno de los linajes más relevantes y acreditados de la nobleza nueva instaurada en 
el s. xiv, por su patrimonio, su privanza y su influencia en el entorno de los monar-
cas de la Casa de Trastámara. Tanto es así que, a través de los años, sus miembros 
alcanzarán la ricahombría y al menos cuatro títulos nobiliarios: duques de Plasen-
cia, condes de Miranda del Castañar, condes de Nieva y condes de Monterrey12. 

En concreto, Íñigo Ortiz fue hijo de Diego López de Estúñiga, cuya cercanía 
desde niño al entorno real le permitió ser doncel, camarero mayor de la cámara 
de los paños y mariscal de Juan I, para, en rápida ascensión, llegar a ocupar el 
oficio de justicia mayor de Castilla y alcaide de Peñafiel y de Burgos con Enrique 
III, quien le confió, además, el cargo de ayo y curador de quien sería Juan II13. 
Miembro del consejo real durante los años de su menor edad, en palabras del 
historiador Rafael Sánchez Saus, su poder llegó a ser omnímodo en la Corte14. 
De su matrimonio con Juana de Leiva tuvo seis hijos, de los que Íñigo Ortiz de 
Estúñiga fue el tercero. 

También nuestro poeta recibió pronto diversas dignidades. Fue señor de Es-
túñiga y Mendavia en Navarra, que recibió como donación por su primer matri-
monio con Juana, la hija natural de Carlos III el Noble de Navarra15; por la parte 
castellana, también fue señor de Clavijo, Nievas y otras villas en Castilla, donde 
su padre le fundó mayorazgo. Fue nombrado mariscal de Navarra en 141716, 

11. Tomo el dato de López Drusetta, «En torno a la identificación…», art. cit., p. 857.
12. María Luisa de Villalobos y Martínez-Pontrémuli, «Los Estúñiga. La penetración en Castilla

de un linaje de la nobleza nueva», Hispania, 6 (1975), pp. 327-341 (cita en p. 327).
13. Puede verse, con detalle, lo expuesto en torno a su figura por Sánchez Saus, Linajes sevillanos, 

ob. cit., I, pp. 292-293 y, muy especialmente, por González Sánchez, La corona de Castilla, ob. 
cit., pp. 2042-2053. Fernán Pérez de Guzmán lo incluye en sus Generaciones y semblanzas, ed. J. 
A. Barrio Sánchez, Madrid, Cátedra, 1998, pp. 97-98.

14. Sánchez Saus, Linajes sevillanos medievales, ob. cit., pp. 292-293; cita en p. 293.
15. Ha de verse el ya clásico trabajo de Juan Agapito y Revilla, «Casamiento de doña Juana de

Navarra, hija natural de don Carlos III el noble, con Íñigo Ortiz, hijo de Diego López de Es-
túñiga, justicia mayor del rey de Castilla», Boletín de la Real Academia de la Historia, 81 (1922), 
pp. 383-389. Precisamente, en razón de estas nupcias, Íñigo fue «en su tiempo el miembro del
linaje Estúñiga más ligado a la vida política del vecino reino pirenaico». Véase Máximo Diago
Hernando, «Linajes navarros en la vida política de la Rioja bajomedieval. El ejemplo de los
Estúñiga», Príncipe de Viana, 197 (1992), pp. 563-582; cita en p. 575.

16. Acerca de este asunto ya se pronunció Jeanne Battesti Pellegrin, quien pudo constatar que, si
bien no faltan alusiones a su participación en sucesos previos, solo a partir de 1417 recibe el tí-
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unos años más tarde, por tanto, que Pero García de Herrera, puesto desde el que 
desempeñó una activa carrera militar y diplomática de las que dan buena cuenta 
las crónicas de la época17. En todo caso, y a pesar de este nombramiento, a quien 
sirvió de modo más efectivo no fue al rey de Navarra, sino a Juan II de Castilla y 
a su valido Álvaro de Luna en sus enfrentamientos con los infantes de Aragón18.

De su primer matrimonio, con Juana de Navarra, tuvo seis hijos, entre ellos 
el famoso poeta Lope de Estúñiga; tras la muerte de su primera esposa, en el 
mismo año en que fue nombrado mariscal, contrajo segundas nupcias con María 
de Castilla, hija del conde de Gijón y Noreña Alonso Enríquez, de quien tuvo 
otras tres hijas más19. 

Ahora bien, el caso es que me interesa reparar que tanto para Pero García de 
Herrera como para Íñigo Ortiz de Estúñiga, más allá de sus respectivas digni-
dades, lo que a Juan Alfonso de Baena le interesa resaltar es su desempeño del 
oficio de mariscal, pues es por el cargo que se alude a ellos, tanto en los versos 
como en los epígrafes de esta serie poética. Y ello, sin duda, es porque, desde su 
origen, los mariscales fueron oficiales militares del más alto rango que dependían 
directamente del condestable, si bien su nombramiento era regio y «estuvieron 
clasificados entre los oficiales mayores del Rey, como demuestra su inclusión ha-
bitual entre los confirmantes de los privilegios rodados»20. Esto es, no hay duda, 

tulo de mariscal (Lope de Stúñiga. Recherches sur la poesie espagnole au xve siècle, Aix en Provence, 
Publications Université de Provence, 1982, I, p. 91). Contradice, de este modo, lo expuesto pre-
viamente, entre otros, por Eloy Benito Ruano, quien fijó en 1420 la fecha de su nombramiento 
como mariscal, haciendo coincidir tal fecha con el casamiento del infante Juan de Trastámara 
con la heredera Blanca de Navarra. Cfr. Eloy Benito Ruano, «Lope de Estúñiga. Vida y can-
cionero», Revista de Filología Española, 51 (1968), pp. 17-109; cita en p. 20; igual dato en Diago 
Hernando, «Linajes navarros…», art. cit., p. 576.

17. Precisamente en este aspecto difiere de la mayor parte de los poetas de corpus reducido que
encuentran acogida en este Cancionero, razón por la que Perea Rodríguez no se detiene en su
análisis (La época del Cancionero de Baena, ob. cit., p. 250).

18. Hasta el punto de que, en contra de sus propios hijos, que defendían al rey navarro, llega a
tomar partido por el trastámara castellano y su condestable (Diago Hernando, «Linajes nava-
rros…»,  art. cit., p. 576).

19. Con todo, mayor problema ofrece la identificación de Diego de Estúñiga, quien deja oír su voz al 
final de este debate, en una suerte de prolongación del mismo. Desde las primeras ediciones del
Cancionero de Baena y hasta la más reciente, su identidad no ha sido descifrada del modo correcto, 
asunto sobre el que habré de volver con más detenimiento del que me permiten estas páginas.

20. David Torres Sanz, La administración central castellana en la baja edad media, Valladolid, Uni-
versidad de Valladolid, 1982, pp. 254-256; cita en p. 255. Acerca de las funciones del oficio
de mariscal y de quienes desempeñaron el cargo en la menor edad de Juan II han de verse las
detalladas informaciones de González Sánchez, La corona de Castilla, ob. cit., pp. 1464-1465.
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ocupaban el máximo nivel en el organigrama de la estructura palatina (y no solo 
en la esfera militar) por su cercanía al monarca y su círculo más inmediato.

La alusión reiterada al cargo permite sostener una fecha aproximada para el 
debate. No pudo haber sido anterior, como queda dicho, a 1417, momento en que 
Íñigo es nombrado mariscal de Navarra. Por otra parte, y por contraste, el hecho 
de que en la apelación a Álvaro de Luna no se aluda a su cargo de condestable, 
siendo precisamente este oficio el que está en un grado inmediato superior al de 
los mariscales, me lleva a pensar que en el momento en que tiene lugar el inter-
cambio todavía no había alcanzado el puesto. Y es que no faltan, entre los textos 
compilados en la misma sección nuclear, muestras que permiten constatar que, 
una vez asumido, Álvaro es citado siempre como condestable. Así, en un contexto 
muy similar, tras una serie de disputas sostenidas con Lando y Villasandino, el 
epígrafe indica: «Suplicaçión que fizo e ordenó el dicho Juan Alfonso para el se-
ñor Condestable» (ID1506, PN1-381). O, ya entre sus decires de petición, «Este 
dezir fizo Juan Alfonso de Baena al señor Condestable don Álvaro de Luna, 
dándole regla, por quanto estaba quartanario, e pidiéndole favor e ayuda que se 
remembrasse d’él» (ID1581, PN1-453)21.

No es así en este caso, en donde tanto en la rúbrica como en el íncipit se limita 
a enunciar a su destinatario por su nombre. Esto, por tanto, podría hacernos pen-
sar que es preciso proponer una fecha previa a diciembre de 142322. Y es que, con 
todo, y aunque no desempeñase todavía este oficio, Álvaro ya venía ejerciendo 
sobre el trastámara una influencia que no pasaba desapercibida en la corte, de la 
que las crónicas dejan buena prueba. De hecho, desde 1420 formaba parte ya del 
consejo del rey23 y Pérez de Guzmán, en la Crónica de Juan II, entre el recuento 
de los hechos acaecidos en 1419, cuando todavía era condestable Ruy López 
Dávalos, afirma que «ya en este tiempo Álvaro de Luna era mucho privado del 
rey» (p. 379). Por tanto, no puede resultar extraño que Juan Alfonso, atento co-
nocedor de los acontecimientos palatinos y él mismo escribano y secretario del 

21. Algo semejante puede apreciarse en el corpus poético de Alfonso Álvarez de Villasandino;
véanse al respecto sus textos de petición: ID1317, PN1-177 a ID1338, PN1-198. De manera
especial, por la precisión cronológica apuntada, ha de repararse en la rúbrica a ID1317, PN1-
177, texto que abre esta extensa relación de peticiones: «Este decir fizo e ordenó el dicho
Alfonso Álvarez a Álvaro de Luna Condestable de Castilla, antes que fuesse Condestable».

22. Puede verse a través de la edición de Cayetano Rosell, Crónica del serenísimo príncipe don Juan, 
segundo rey deste nombre en Castilla y en León, de Fernán Pérez de Guzmán, en Crónicas de los
reyes de Castilla: desde don Alfonso el Sabio hasta los Católicos don Fernando y doña Isabel, Madrid, 
Real Academia Española, 1953 (año 1423, cap. VIII, p. 425).

23. Ibid., p. 321.

Avatares y perspectivas.indb   1060 29/7/19   17:46

www.ahlm.es



1061Viendo estar / la corte de tajos llena   |

rey, conocedor de esta privanza, acuda también a Álvaro para quejarse de los 
mariscales y suplicarle un juez que dirima y ponga fin al debate.

Del prominente papel de ambos oficiales en el entorno palatino, al que he 
hecho alusión supra, ha quedado reflejo en los versos de aquellos con quienes 
compartieron, como Juan Alfonso, también actividad literaria. Y así, y al margen 
de su ocupación en hechos de armas, también han dejado huella de esta faceta, 
en la que, al contrario de muchos otros poetas de cuya obra solo ha quedado eco 
diezmado a través de su participación en diálogos con el antólogo, tanto para 
Íñigo Ortiz de Estúñiga como Pero García de Herrera contamos con algún otro 
texto que nos conduce a postular todavía un más amplio volumen en origen. 

Así, y sin salir de los folios del Cancionero de Baena, aunque sí de la sección 
nuclear que el antólogo dedica a su propia poesía, ambos toman parte en una se-
rie originada a raíz de un decir de Fernán Pérez de Guzmán en loor de su dama, 
«Sepa el Rey e sepan quantos» (ID1693, PN1-573). En él, y a través de coplas 
mixtas de siete octosílabos, con estricto cumplimiento de la regla de los conso-
nantes impuesta por el texto inicial, ponen voz en desagravio de todas las damas, 
dando lugar a una serie en la que, además, también interviene Suero de Ribera24. 

Y, al menos en el caso de Iñigo, todavía ha llegado a nosotros otra muestra 
más de su afición a las letras, al conservarse, hasta en tres testimonios diferentes 
(MN32, MP2 y SM2), una respuesta al vituperio que le había infligido Juan de 
Mena, quien consideró a Íñigo autor de las Coplas de la Panadera. En su respuesta, 
el mariscal se defiende y, al tiempo, tacha de judío a Mena, acudiendo al mismo 
molde métrico estrófico utilizado previamente por el cordobés: una única copla 
de arte menor en la que combina rimas cruzadas con abrazadas25.

Sin duda, tanto los vínculos literarios con poetas como Pérez de Guzmán, 
Suero de Ribera o el propio Juan de Mena, el hecho de que se haya considerado 
autor de otras piezas, la pericia técnica al acatar, en todos los casos, con maes-
tría, las complejas reglas que rigen los diálogos poéticos y aun la diversidad de 
metros y temas nos permiten postular que, al contrario de lo que hasta ahora se 
ha sostenido, no se trataría de meros poetas ocasionales. De hecho, en el caso de 
Íñigo Ortiz de Estúñiga, además, se constata, a través de la transmisión textual 
de su poesía, que gozó de cierta difusión en ámbitos y contextos diferentes. Y a 

24. En concreto, y por este orden, se trata de las respuestas de Pero García (ID1694, PN1-574),
Suero de Ribera (ID1695, PN1-575) e Íñigo Ortiz de Estúñiga (ID1696, PN1-576).

25. Se trata, para Íñigo Ortiz de Estúñiga, del texto ID1947, conservado en: MN32-3, MP2-97 y
SM2-3. Acerca de este texto puede verse lo indicado por Miguel Ángel Pérez Priego, en su edi-
ción de Juan de Mena, Obra lírica, Madrid, Alhambra, 1979, pp. 41-42; hoy recogido en Miguel 
Ángel Pérez Priego, Estudios sobre la poesía del siglo xv, Madrid, Uned, 2004, pp. 134-135.
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todo ello habría que sumar otras referencias, al ser también citados por poetas de 
indudable peso y prestigio en la corte. Y de manera muy particular, me refiero a 
Alfonso Álvarez de Villasandino, quien, ya en edad provecta, en su recuento de 
algunos de los poetas más relevantes que pone como contraste de las nuevas mo-
das en la corte, y como recuesta contra todos los trovadores, sitúa al frente, como 
jueces, precisamente a, entre otros, nuestros mariscales:

Pues de cada día nasçen
grisgos entre trobadores,
desçendet, que non profazen,
alto Rey, los burladores. 
D’estos seyan judgadores
Manuel e los mariscales,
Padilla e otros leales,
Guzmanes dinos d’onores 
sin errores26. 

O, en términos muy semejantes, y con la inclusión de estos y algún otro poeta, 
también eleva al rey su queja en estos términos:

Alto Rey, al Mariscal,
al de Estúñiga e Cañizares
porque quatro son dos pares
dadles otro cabo igual:
Manuel con los nombrados
serán quatro enamorados,
por que assí todos juntados
vos digan, señor, qué tal
es esta arte liberal27.

Sin duda, los avatares sufridos por la transmisión de la poesía de cancionero, 
y muy especialmente la de carácter colectivo, nos han privado, como para tantos 
otros poetas, de contar para ambos mariscales con más muestras de un corpus 

26. ID1236, PN1-96, vv. 1-9. Negrita mía.
27. ID1340, PN1-200, vv. 1-9. Acerca del papel y la relevancia en la corte de los aludidos en estos

versos de Villasandino me he detenido en la introducción a mi edición de La poesía de Álvaro
de Cañizares, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2017, pp. 23-25.
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mucho más voluminoso del que ha llegado a nuestros días. Su trascendencia 
como poetas, de la que han llegado a nosotros ecos a través de estos versos, expli-
ca el que Juan Alfonso les haya cedido, en medio de tantos otros interlocutores, 
un espacio que, a mi juicio, hubo de ser todavía más amplio del que hoy refleja la 
copia parisina conservada de este Cancionero.

Y el caso es que, tal como ha llegado a nosotros, esta serie se inserta en el 
actual folio 145, pero, como ya apuntó Azáceta en su edición del Cancionero28, se 
sabe que se ha perdido el folio precedente, afectando, en consecuencia, a dos se-
ries: la que finaliza el folio 143v (de la que apenas se conserva una única octava) y, 
la que ahora estamos tratando, que comienza acéfala, pues solo se han conservado 
cinco versos precedidos por la indicación de finida, en el 145r. 

Aparentemente, el hecho de aparecer encabezado con la indicación de finida 
llevó a los primeros editores a ver una solución de continuidad con el texto incon-
cluso en el folio 143v, pero Azáceta ya señaló la disparidad métrica, con lo que co-
rregía la manera de proceder de editores anteriores29. Y es que, en efecto, esta finida 
consta de cinco versos, justo el mismo formato (poco usual, por cierto) que el texto 
que le sigue a continuación, como respuesta, del mariscal Íñigo Ortiz de Estúñiga, 
por lo que la estructura métrica en origen debió ser también igual para la estrofa 
inicial perdida; esto es, una copla de nueve versos de arte mayor, con disposición de 
rimas ABBA CCCAA, una original combinación que, de acuerdo con el Repertorio 
métrico de la poesía cancioneril de Ana Gómez Bravo, tiene en este texto del mariscal 
el único ejemplo del corpus cancioneril30. Sin duda, así sería también en la pieza 
acéfala, como demuestra que las dos finidas coinciden. Y, una vez más, una pieza en 
la que se demuestra la pericia de Íñigo en el uso de metros y rimas.

Inicia, pues, esta finida una serie de peculiar estructura en la que, tras la 
única respuesta conservada, correspondiente, como acabo de apuntar, a Íñigo 

28. José María Azáceta, Cancionero de Juan Alfonso de Baena, Madrid, CSIC, 1966, III, p. 882.
29. Así en la edición de Pedro José Pidal, Cancionero de Juan Alfonso de Baena (Siglo xv), Madrid, 

1851, p. 466; también en la que llevó a término, pocos años más tarde, Francesc Michel, Can-
cionero de Juan Alfonso de Baena, Leipzig, F. A. Brockhaus, 1860, II, p. 117. Ha de señalarse en
este sentido que en su edición Pidal no solo yuxtapone estrofa y finida, sino que, incluso, sitúa
el texto resultante, en su conjunto, en el folio 143v (ed. cit. p. 466); y a todo ello ha de sumarse
que en la reedición (Buenos Aires, Anaconda, 1949), erróneamente se contempla como perdido 
el folio 145, y no el 144.

30. Ana María Gómez Bravo, Repertorio métrico de la poesía cancioneril del siglo xv, Alcalá de Hena-
res, Universidad de Alcalá, 1998, p. 367 (nº 1547-1). Por mi parte, me he detenido en diferentes 
aspectos relacionados con la métrica de las preguntas y respuestas en «Variaciones formales en
géneros de forma libre. Las preguntas y respuestas», en Historia de la métrica medieval castellana, 
dir. F. Gómez Redondo, San Millán de la Cogolla, Cilengua, 2016, pp. 632-649.
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Ortiz de Estúñiga, siguen cuatro textos de Juan Alfonso de Baena en los que, 
correlativamente
 – eleva su queja sobre los mariscales a Álvaro de Luna (ID1547, PN1-419);
 – solicita al rey que le proporcione juez para dirimir la contienda (ID1548,

PN1-420);
 – requiere ante notario al juez propuesto, Pero López de Ayala, que funde

sentencia (ID1549, PN1-421);
 – y, en el cuarto, emplaza a los contendientes a que vengan a oír la sentencia

(ID1550, PN1-422). 
Pero la serie se prolonga, ya que, sin salir del mismo diálogo, siguen a continuación 

una respuesta del mariscal de Castilla Pero García de Herrera (ID1551, PN1-423), 
una recuesta injuriosa de otro implicado, Diego de Estúñiga (ID1552, PN1-424), 
a la que, por conclusión, da respuesta Juan Alfonso de Baena (ID1553, PN1-425). 

Esto es, en total, y contando la pieza acéfala, el conjunto abarca, tal como ha 
llegado, ocho textos que integran uno de los debates más extensos y de estructura 
más original, por diferente, del corpus cancioneril.

Sin embargo, creo que el diálogo en origen fue mucho más dilatado. Y es que, 
en realidad, al contrario de lo sugerido hasta ahora, con la desaparición del folio 
144 se han perdido más textos; al menos, tanto el que habría dado inicio al debate 
como las primeras intervenciones, en forma de respuesta, de los mariscales, por lo 
que, en mi opinión, la pieza acéfala correspondería no a la pregunta inicial, como 
hasta ahora se ha postulado, incluso por los hasta ahora últimos editores del 
Cancionero31, sino a una réplica del propio Juan Alfonso a las respuestas de, entre 
otros, los mariscales, lo que implica una serie más amplia y, por tanto, nuevos 
materiales para esa cada vez más nutrida nómina de poesía perdida.

Me apoyo para sostener esta hipótesis en las huellas que esos textos perdidos 
han dejado y que, hasta la fecha, no se han contemplado. 

De entrada, es preciso reparar en el carácter reiterativo que suelen llevar im-
plícito las réplicas en los diálogos poéticos, algo que, sin embargo, no se entende-
ría en un texto inicial, sino que implica que previamente ya se haya expuesto una 
idea concreta. Así parecen sugerirlo los versos conservados:

Finida
Por ende, señores, en esto porfío;

31. Así en J. M. Azáceta, Cancionero de Juan Alfonso de Baena, ed. cit., III, p. 883. También para los
últimos, hasta la fecha, editores del Cancionero, B. Dutton y J. González Cuenca, «falta, según
la respuesta, sólo una copla de la pregunta, que es de Baena» (ed. cit., p. 683).
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a todos tres juntos yo vos desafío,
e más que sepades que todo me río
de cómo vos fago tomar torozón
e mucho desmayo en el coraçón32.

La elección del vocablo no es casual. Y el caso es que una simple ojeada al ac-
tual Diccionario de la Real Academia Española nos permite comprobar que para 
porfiar se reserva la acepción de «intentar con tenacidad el logro de algo para lo 
que se encuentra resistencia»33, lo que, sin duda, implica la existencia de al menos 
una intervención previa de quien da inicio al debate, Juan Alfonso de Baena. 

Además, y sobre todo, también el tono procaz e hiriente de los versos de la 
única respuesta conservada, de Íñigo Ortiz de Estúñiga, es mucho más propio 
no del inicio de un debate, con el correspondiente intercambio de lisonjas propio 
de la captatio benevolentiae, sino del estadio en que la disputa ha alcanzado ya el 
clímax del mismo, cuando el tono amable deja paso al insulto descarnado que 
esconde la competitividad dialéctica y técnica:

Mas yo nunca cobre el vuestro amorío
si vos non fago foder a un judío,
que estedes tan lleno del su regadío
que vos quite todo del rabo el xabón34.

En la primera edición del Cancionero de Baena el marqués de Pidal optó por 
no transcribir estos versos, sustituyéndolos por puntos suspensivos35. Y todavía 
más recientemente, Dutton y González Cuenca, al dar cuenta del folio perdido 
y en alusión a estos versos citados, indican: «falta el folio 144, lo cual se explica si 
el contenido se parecía a PN1-418»36 . 

Creo, sin embargo, que no es preciso acudir a esa explicación, basada en el 
contenido (o incluso mejor, en el léxico desplegado), para la pérdida, pues, de 
acuerdo con el detallado análisis codicológico de Alberto Blecua, el folio 144 es 
el que finaliza el cuaderno 12, y, por tanto, el que está más expuesto a este tipo de 

32. ID1545, PN1-417 bis, vv. 1-5. Negrita mía.
33. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Espasa, 201423, s.v. por-

fiar.
34. ID1546, PN1-418, vv. 5-8.
35. Cancionero de Juan Alfonso de Baena, ed. cit. Pidal, p. 477.
36. Cancionero de Juan Alfonso de Baena, ed. cit. Dutton y González Cuenca, p. 683.
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accidentes37. En cualquier caso, allí constarían varios textos pertenecientes a esta 
misma serie, más extensa, por tanto, de lo que hasta ahora se ha considerado. Y 
entre ellos estarían, precisamente, las intervenciones de nuestros mariscales.

Y todavía hay más datos que nos conducen a postular la dimensión de esta 
pérdida. Y es que, si reparamos en los restantes textos que integran la serie, po-
demos concluir la intervención en la misma de al menos tres participantes; quizá 
incluso de alguno más. Veamos por partes. 

Ya en la acéfala finida con que da comienzo la serie en su estado actual, Baena 
indica el número de destinatarios desafiados:

Por ende, señores, en esto porfío; 
a todos tres juntos yo vos desafío38.

Y todavía vuelve a insistir en este aspecto en la súplica que el propio Juan 
Alfonso dirige a Álvaro de Luna, a quien le hace saber:

Álvaro de Luna, yo só muy pensante
por qué emaginan los dos Mariscales
que dan çipotada en mis atabales,
también el terçero, segunt el semblante39

Pero, además, y en lo que es más relevante a nuestro propósito, no solo se 
indica el número, sino la intervención de todos ellos: 

Señores discretos, dexando la saña
que tengo comigo por tantos baldones,
como me dixistes en los repullones
que todos notastes jugando de maña40

37. Alberto Blecua, «‘Perdióse un quaderno…’: sobre los cancioneros de Baena», Anuario de Estudios 
Medievales, 9 (1974-1979), pp. 229–266; en concreto, en p. 245; este trabajo ha sido reeditado
como «La transmisión textual del Cancionero de Baena», en Juan Alfonso de Baena y su cancionero, 
ed. J. L. Serrano Reyes, Baena, Ayto. de Baena-Diputación de Córdoba, 2001, pp. 53-84.

38. ID1545, PN1-417bis, vv. 1-2. Como en adelante, me valgo de las negritas para resaltar la plu-
ralidad de participantes convocados.

39. ID1547, PN1-419, vv. 1-4. Negrita mía.
40. ID1550, PN1-422, vv. 1-4. Mediante la negrita pongo de relieve la pluralidad de respuestas a

la recuesta inicial.
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De igual modo, y aunque estos versos son explícitos, a la misma conclusión 
permite llegar el detenido análisis de las rúbricas de los textos que siguen a con-
tinuación. En ellas, compendia la decisión del rey de nombrar juez para dirimir 
la sentencia, al aludir de manera explícita al volumen, seguramente considerable, 
de piezas poéticas que integrarían la serie, en la que cada uno de los participantes 
en la misma habrían tenido más de una intervención:

Respondió el señor Rey que su merçed avía visto todo lo proçesado ante d’esto, 
assí la reqüesta como las respuestas e replicaçiones, e por ende, que mandava a 
Pero López de Ayala que fuesse juez entre todos ellos (ID1549, PN1-421).

Y todavía insiste, al enunciar el emplazamiento:

Emplazamiento que fizo Juan Alfonso de Baena contra los dichos Mariscales 
e contra los otros respondientes para que viniesen a oír la sentencia qu’el dicho 
Pero López diesse en este proçesso desuso relatado.

Sin duda, se alude a un debate previo integrado por recuesta, respuestas y 
replicaciones por parte de todos los intervinientes (al menos tres). Esto es, un 
debate mucho más extenso al que desafortunadamente no podemos acceder y 
que, como tantos otros, ha de integrar ese cada vez más nutrido volumen de 
poesía perdida. Y el hecho de que en la propia rúbrica se caracterice la serie como 
proceso, que se acuda a un juez que dirima el caso para emitir sentencia ha de 
entenderse en esta misma línea.

Así, pues, y ya para concluir, en este, como en otros tantos casos que voy abor-
dando, se confirma la utilidad de estudiar con detalle autor a autor, por limitada 
que, aparentemente, sea su obra, texto a texto, para poder entender el entorno de 
creación, pero también para poder detectar otros problemas que pueden afectar a 
nuestra interpretación del contexto en que se gestó y difundió esa poesía. 
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