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taciones (pág. 445) Herrera traduce violis... pullcntibus· 
por viOlas sin adjetivo. 

También, entre Jas inéditas de Blccua t, se halla otro· 
caso claro: "el templado / color de la purpúrea y fresca 
rosa f en sombra destciiido ¡ de viola suaue y amorosa"· 
(can. VIII, vv. ·¡o.IJ) '. 

En ningún otro caso de las ediciones principales nos ha· 
dado I·Ierrera un indicio del color de la viola. Supongo, 
por lo tanto, que esta flor es siempre para Herrera la viola 
};!tina, es decir, la amarilla, porque los únicos ejemplos in
controvertibles son todos de ese color. 

Es curioso que Herrera vacile en la pronunciación de 
esta palabra, aun(¡tte es siempre trisílaba. Es víoln(s) en 
las Anolacioucs, pág. 183, v. 5; en la edici<Ín de Blecua, 
égloga l, v. IM, y en la Pacllcco, lib. I, can. lf, v. 50. Pero 
también la escribe ·¡¡iola(s) en las Anotaciones, pág. 269 
(aquí con el acento gráfico sobre la o) 6

, y en c.los lugares 
de la edición de Blecua, égloga II, v. 7 5; égloga IV, v. 265. 
En los clem;is casos de las ediciones principales no es posi
ble determinar el acento. 

A. DAvm KossoFF 

SOBRE UNOS VERSOS DEL "CANCIONERO 
DE BAENA" 

"F'YNIDA'' DEL POEMA NÚM. 438 

El poema nt."lmcro 438 del Cancionero de Baena es una 
respuesta de Rodrigo ele Arana a un decÍJ· que en mane
ra de rec¡ucsta formuló el propio compilador de la colec
ción. La edición de 1851 publica así la fynida de la com
posición (pág. 483): 

·1 FEitNANno m; lh:rti<l:nA, Rimas inéditas, editadas por José Ma- / 
nucl lll<.:cua. l'vladrid, 19~8. 

5 ~e halla este caso también en la variante de la edición de PA

I:m;co, lib. II, can. IV, Versos ele Fernaudo de Herrera. Sevilla, 1619, 

G V..:ase Ja tercera IlOta. 
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Agor:1 veo entrado por la \"crcadura 
Que fué sobre Troya de mucha barreta, 
1~ tengo que dares asas me prometa 
De sus consonantes sy la lynda cura. 

Estudiando el Vocabulario de Schmid 1 puede llegarse 
. a esta otra reconstrucción del texto ~ : 

agora \'eo entrado por la 'rercadura 
que fue sobre Troya [ ... ] 
e tengo que Darcs asas me prometa 
de sus consonantes sy la lydatura 

Antes de entrar en su explicación conviene conside
rar la disparidad de lecturas en el final del último verso. 
En el Canciouero se confunden con frecuencia la t y la e; 
comparando la edición de 1851 con las interpretacione:~ 
de Schmid, saltan a la vista transcripciones como dcslar
tar (Sch.) por descartar (según propongo en otro sitio); 
brecador (en el ms., según Sch., y en la edic. de 1851, pá
gina 605) por bretador (Sch.); cscubro (Sch.) por cstubro 
(1851, pág. 414); escasso ("Sch.) por estasso (1851, pág. 218); 
no olvidemos tampoco que el Sáucllez de T alavera im
preso por don Marcclino es Sduc/zez de Calavera, según 
D:imaso Alonso. Interesan las palabras de estos últimos 
investigadores: en la .tlutología ele líricos se lee: "Cala
vera dice el texto impreso del Ccmcioucro de Bacrw, pero 
bastan las más elementales nociones palcognificas para leer 
en el códice de París Talavera y no Calavera" 3

• Por el 

1 \V.\LTER Scu:.uo, Dt:r ll'ortschat::: dt:s "Cancionero de Bacna", 
Berna, 1951. 

z Digo "reconstrucción" porque extraigo la lectura de los pasajes 
que incidentalmente cita el autor en las voces fercadura y lydatura. 
Queda un pcqueiio hueco por leer, pero es que el glosario suizo ca· 
rece de muchas de las palabras del Cancionero. Como botón de mues
tra diré que faltan referencias a las siguientes voces de la fynida: 
fué, sobre, Troya, mucha, barreta, tc11go, dares, asas, prometa y con
sonantes. 

l l\1. 1\lEN~NDEZ Y PELAYo, Antología de ltricos castellanos, 
tomo l, pág. 382, nota 1 (cito por el vol. XVII de la edición na

cion:tl de sus Obms complt·tas). 
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.contrario, en la Poesía cspmiola se encuentran estas pala
bras: "He visto ~ste !_el Ca11cio11CTO de Bac11a] (en el fac
símil publictdo por la U ispanic Socicty) y allí se lee 'Ca
lavera' repetidas veces y con absoluta claridad" 4

• Por úl
.timo, Y. Malkicl ha corregido el ~·efyla del ms. de nues· 
tro CmzcioHcro en tcfyld, 'plegaria', insistiendo en la con
fusión que ahora sei1alo ~. Creo que todas estas rcferen· 
cías son suficientes para explicar un nue\'O caso de .igua
lación entre 1 y e G y la discrepancia entre los editores de 
1851 y Schmid. 

Si de ia paleografía pasamos a otros aspectos del tex· 
to, las dos transcripciones nos ofrecen otro punto a con
siderar. La edición de J8j 1 transcribe da res con minús· 
cula; Schmid, con mayúscula (aunque la palabra falta en 
su glosario); la razón está con el investigador suizo 7

• Se 
trata de Darcs de Frigia, supuesto héroe de la guerra de 
Troya 8

, cuya presencia en estos versos está justificada por 
.el carácter polémico de la composición: de ahí también 
la razón de sus cOIISOIUllltcs: 

4 Poesía cspmiola. Autología (Edad Media). Madrid, 1935, pá· 
gina 536, mím. 27. El im·cstigador se refiere a la composición nú· 
mero 530 del Ca11ciollcro. 

5 Heseiia al lihro de ScuMm citado en la nota 1 en RPh, IX, 
p;íbina +13. 

r. En la edición facsímil de la Hispanic (New York, 1926) he 
.leído: 

Agora veo entrado por la t¡-crcadura 
c¡uc fue sobre troya de mucha barreta 

, tcnbo que dares asas me prometa 
de sus consonalZics si la lyd atura. 

(f. 1-18 r, b) 

La t de alllra es clara, aunque su trazo horizontal sea algo más 
fino que el de otras veces; basta ver que la e es mucho más redon 

deada y sin rasgo sobre el trazo horizontal. 
7 Ni en el Glosario ni en las notas de la edic. de 1851 se hace 

ningún comentario al \·alor de la palabra. 
8 1\1. 1\h:N.:rmr:z y l'ELAYO, Orígenes de la no¡¡c/a, 1, pág. 229, es· 

pccialmentc (cito por la cdic. nacional, t. XIII, de las Obras com· 

pletas). 

23 
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Al final del verso segundo aparece la palabra barreta, 
interpretada como 'yelmo, casquete de hierro para cubrir . 
y defender la cabeza', por la edición de 1851 (pág. 706 b), 
y como 'capacete de la armadura', por Schmid, siguiendo 
al Diccio1Lario histórico, aun<JUC. bien es verdad, estos ver
sos no son aducidos~. y el valor está expresado dubitati-· 
vamente. El barreta <le los versos de Rodrigo de Arana 
nada tiene que ,·er con los valores anteriores; se trata sim-· 
plemcnte de un derivado de barra y afecta a rcrcaclura. 
Por tanto, las muchtls barrctas son los 'piquetes o estacas. 
c¡ue, formando barrera, cercaban a Troya·. 

Las palabras del ítltimo verso a las que me he referi
do anteri.ormcnte están justificadas por la naturaleza del' 
poema. Se trata de un decir r1uc hizo Juan Alfonso de 
Baena "commo en manera de tTC<Jlll'Sta a pregunta gene· 
ral contra todos los trohaclorcs <1uc le c¡uisicscn rrespon
clcr"; Rodrigo de Arana se enzarzó en una serie ele res· 
puestas a las que Baena replicó cinco veces. Por eso, la 
liltima vez que Arana contesta lo hace pensando en bus
car ayuda, si es que la contienda no concluye (sy la lyd 
atura). 

U nh·ersid:ul de Granada. 

\1 Scu:~.uo se refiere. a estos otros de Baena: 

Por ende \'OS rruq;o, sciior viejo cano, 
Cano, que luego busqucdes careta, 
Careta muy neta, barreta, tronpeta, 
Tronpeta e c:l\"allo, \'alyente, alazano 
o ruano. 

(Edic. 1851, núm. 3i9, pág. 439.) 

El sentido de 'yelmo' creo IJIIt' con,·icnc al pasaje. 
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