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Introducción

Ferrán Manuel de Lando ha sido objeto de un moderado interés en los 
estudios literarios desde sus inicios; lamentablemente, la atención reci-

bida por el poeta ha sido propiciada no tanto por su propia obra como por 
los nexos del autor con ámbitos de estudio que han constituido campos fun-
damentales de la investigación literaria. Así, haber contado con una elogiosa, 
aunque breve, reseña en el Prohemio e carta de Santillana, formar parte con 
un núcleo específi co del Cancionero de Baena, una de las colectáneas más 
estudiadas de la poesía medieval, haber sido interlocutor asiduo de recono-
cidos vates, como Villasandino y Juan Alfonso, o participar en disputas cor-
tesanas de particular relieve, como la iniciada por Sánchez Calavera acerca 
de la predestinación, explican los inevitables encuentros de la crítica con el 
sevillano; sin embargo, todos estos elementos permiten considerar que Fe-
rrán Manuel fue en su tiempo una fi gura poética reconocida y estrechamente 
vinculada al ámbito literario en que ejerció, cuyo estudio merece, en conse-
cuencia, un análisis especializado y no subsidiario de otras preocupaciones 
especulativas. 

A los factores enumerados se suman otros indicios que vienen a corro-
borar la importancia del sevillano en el panorama poético de la primera mi-
tad del XV. Entre estas pruebas pueden destacarse las ocasiones en que fue 
llamado como juez para determinar la calidad literaria de las piezas de otros 
autores, o con el fi n de decidir la victoria resolviendo las disputas de notables 
poetas. Entre los abundantes ejemplos que constatan el éxito del autor cabe 
señalar los siguientes: ante la proliferación de afi cionados a la gaya ciencia en 
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la corte, Villasandino apela a un selecto grupo de poetas para que, por amor 
a la poesía, pongan freno al mal hacer de los “burladores” (ID1236, PN1-96, 
“Pues de cada día nasçen”, vv. 1-9); Lando, citado en primer lugar en el texto, 
recibe junto a los demás autores apelados el califi cativo reservado a los autén-
ticos vates: “amador”. En circunstancias semejantes, Ferrán Manuel vuelve a 
formar parte del llamamiento de Villasandino, junto a Pedro García de He-
rrera, Estúñiga y Cañizares (ID1340, PN1-200, “Alto Rey, al Mariscal”, vv. 
1-5); en este encuentro el poeta merece, nuevamente, junto a los demás jueces 
de la poesía, el apelativo de “enamorado”. En una disputa contra Cañizares, 
Baena lo propone como juez, recuperando entre los elogios que le dirige el re-
ferido adjetivo, que identifi ca al poeta por excelencia (“amoroso”, en ID1539, 
PN1-412, “Pregunta sotil e muy redutable”, v. 18); en la respuesta, Cañizares 
acepta a Lando y le dirige diversas alabanzas, entre ellas, la de “poeta famoso” 
(ID1540, PN1-413, “Illustrado perfeto, maestro notable”, v. 19). En otra oca-
sión, Baena propone a Villasandino y a Lando entrar en recuesta, citándolos 
como los mejores poetas de Castilla (ID1482, PN1-357, “Señor alto, Rey de 
España”, vv. 4-8 y 12-13)1. 

También es testimonio del éxito del autor la presencia de algunas de sus 
composiciones en el Cancionero de Gallardo o de San Román (MH1), al igual 
que las noticias que han pervivido acerca de su obra perdida. Es más, los tex-
tos de Lando consignados en MH1 presentan variantes y deturpaciones que 
hablan de un complejo proceso transmisor, prueba evidente de que el corpus 
textual del poeta fue objeto de una mayor difusión que la que cabría suponer 
atendiendo al volumen de los testimonios conservados.

A pesar de que estos hechos justifi can la necesidad de un estudio por-
menorizado de la personalidad poética de Lando y de su obra, centrado en el 
análisis de sus textos, en el rastreo de datos biográfi cos y en el acercamiento al 
contexto histórico-cultural, la crítica ha atendido, desde un interés casi siempre 
subordinado a otras cuestiones, tan solo a facetas parciales del autor que, desde 
su unilateralidad, han propiciado el sobredimensionamiento o la valoración 

1.  Para identifi car textos y cancioneros seguiré las convenciones establecidas por Dutton en el 
Catálogo-índice de la poesía cancioneril del siglo XV, Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 
1982, y desarrolladas en El Cancionero del Siglo XV (c. 1360-1520), B. Dutton, con J. Krogstad, ed., 
Salamanca, Biblioteca Española del siglo XV, Universidad de Salamanca, 1990-91). Complemento 
dicha referencia con el número de orden en la fuente y el incipit. En el caso de los textos que forman 
parte del corpus de Ferrán Manuel de Lando, hago preceder estos datos por el código que les he asignado 
en mi edición (véase al respecto: La obra poética de Ferrán Manuel de Lando, Madrid, Fundación 
Universitaria Española, 2012, p. 56). 
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inexacta de algunos rasgos de sus poemas. Los ejemplos más signifi cativos de 
esta parcialidad son los que se producen al encasillar su estilo en la estética del 
alegorismo italiano y a la sombra de Imperial, o al considerar el contenido de 
sus composiciones bajo el prisma de la ideología judeoconversa. 

La subordinación estética de Lando al genovés se debe, en parte, al pres-
tigio del marqués de Santillana, quien, además de reservarle un espacio en el 
Prohemio e carta, valoró positivamente su labor como poeta, vinculándolo 
con el estilo de Francisco Imperial2. En el siglo XVIII, algunos precursores 
llevaron a cabo un primer acercamiento a Lando, sensibilizados por las pala-
bras de López de Mendoza; es el caso de Fray Martín Sarmiento, quien cita 
al sevillano al analizar la epístola de Íñigo López, aunque sus aportaciones 
no avanzan más allá de esta mención, pues reconoce carecer de otros datos 
acerca de Ferrán Manuel3. También en este siglo, Tomás Antonio Sánchez, 
motivado al igual que Fray Martín por la lectura del marqués, intenta progre-
sar en el conocimiento del poeta realizando una somera aproximación a sus 
vínculos familiares y a los testimonios sobre su presencia en la corte4. 

Pero no es hasta el siglo XIX, de la mano de pioneros en el estudio de la 
historia de la literatura española, como Ticknor o Bouterwerck, cuando se 
propicia la identifi cación de la poesía de Ferrán Manuel con el estilo alegó-
rico-italiano encarnado por Francisco Imperial, al interpretar la práctica del 
debate poético cortesano como una pugna entre una escuela decadente, la ga-
laico-portuguesa, y un nuevo estilo traído de Italia, el alegórico-dantesco5. La 
vecindad sevillana que Lando comparte con el poeta genovés, el uso del verso 
de arte mayor, el cultivo de temas relacionados con la estética alegórica, su afi -
ción a disputar contra maestros de la retórica trovadoresca y, sobre todo, el 
juicio de Santillana, constituyeron factores cruciales para caracterizar al autor 
como un devoto seguidor del alegorismo. No obstante, en el mismo siglo, aun 

2.  A. Gómez Moreno, ed., El Prohemio e carta del Marqués de Santillana y la teoría literaria 
del siglo XV, Barcelona, PPU, 1990, p. 64. Así se advierte, por ejemplo, en las palabras de Fernández 
Villaverde, quien considera que el testimonio de Santillana es irrecusable (La escuela didáctica y la 
poesía en Castilla durante el siglo XV. Discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción 
pública, Madrid, Imprenta de los hijos de M. G. Hernández, 1902, p. 56.

3.  Fray Martín Sarmiento, Memorias para la historia de la poesía y poetas españoles, Buenos Aires, 
Emecé Editores, 1942, p. 363 (edición original en Obras póstumas del Rmo. P. M. Fr. Martín Sarmiento 
Benedictino, Madrid, por don Joaquín Ibarra impresor de Cámara de S. M., 1775).

4.  T. A. Sánchez, Colección de poesías castellanas anteriores al siglo XV, Madrid, Antonio de San-
cha, 1779, pp. 215 y ss. 

5.  F. Bouterweck, Historia de la Literatura Española, Madrid, Eusebio Aguado, 1829; G. Tick-
nor, Historia de la Literatura Española, Madrid, Imprenta de la Publicidad, 1851. 
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defendiendo el peso del estilo italianizante en los poemas del sevillano, Ama-
dor de los Ríos consideró adecuado moderar la referida infl uencia, tras com-
parar las composiciones de Lando con la de otros reconocidos alegoristas6. 

Esta dependencia estética favoreció que Ferrán Manuel recibiese, por 
parte de Menéndez Pelayo, una de las voces más críticas contra la poesía 
cancioneril, una valoración menos severa7. En su Antología de poetas líricos, 
Lando queda consagrado como defensor y promotor en la corte castellana 
de las tendencias italianizantes traídas por Imperial8. Ya a principios del XX 
surgieron reacciones decididas contra esta tesis, como la de Post o Eddy que, 
por el cuestionamiento que realizan de la infl uencia del alegorismo italiano 
en Ferrán Manuel, podrían haber suscitado la apertura de otras perspectivas 
para aproximarse al autor9; sin embargo, su interés prioritario no es avanzar 
en la defi nición o conocimiento de la obra del sevillano para determinar cuá-
les son sus parámetros estéticos, sino, más bien, rechazar o minimizar el peso 
del denominado alegorismo dantesco en la poesía castellana. Este determi-
nismo formal marcó tan profundamente la caracterización literaria del au-
tor que, a pesar de las tempranas reacciones en contra, todavía avanzado el 
siglo XX e, incluso, iniciado el XXI, es posible encontrar estudios que la se-
cundan en mayor o menor medida10. 

6.  J. Amador de los Ríos, Historia crítica de la literatura española, Madrid, Imprenta de J. Fernández 
Cancela, 1864; edición facsímil: Madrid, Gredos, 1969, vol. V, p. 326.

7.  Los severos juicios de Menéndez Pelayo acerca de la poesía de cancionero fueron refutados 
por Whinnom en La poesía amatoria cancioneril en la época de los Reyes Católicos, Durham, University 
of Durham, (Durham Modern Language Series, Hispanic Monographs, II), 1981. 

8.  M. Menéndez Pelayo, Antología de poetas líricos castellanos: desde la formación del idioma 
hasta nuestros días en Edición nacional de las obras completas de Menéndez Pelayo, ed. E. Sánchez Reyes, 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científi cas, 1940-66, 65 vols., vol. XVII, p. 308. 

9.  Ch. R. Post, Mediaeval Spanish Allegory, Hildesheim, Georg Olms Vergal, 1971 (1ª edición: 
Cambridge, Harvard University Press, 1915); N. W. Eddy, “Dante and Ferrán Manuel de Lando”, His-
panic Review, 4, 1936, pp. 124-135.

10.  García Viñó defi ende fi rmemente la vinculación de Lando con la estética de Imperial en 
“Los poetas sevillanos en el Cancionero de Baena”, Archivo Hispalense, 32, 1960, pp. 117-143; Bahler 
y Gatto presentan a Lando como un discípulo del genovés (Of Kings and Poets. Cancionero Poetry of 
the Trastámara Courts, New York, Peter Lang, 1992, p. 164); Caravaggi considera a Ferrán Manuel un 
“valeroso difusor” de la corriente italianizante (“Los cancioneros”, en Historia de la Literatura española, 
Madrid, Cátedra, 1990, vol. I, p. 273). No solo es posible localizar una defensa y difusión de esta idea en 
las historias y estudios de fi nales del siglo XX, a pesar de las reacciones críticas que, avanzado dicho siglo, 
matizaron el determinismo estético de Ferrán Manuel (por ejemplo, C. Potvin en Illusion et pouvoir (La 
poétique du Cancionero de Baena), Cahiers d’Études Médiévales, 9, 1989, pp. 64-69), también algunas 
antologías recientes continúan presentando al poeta como un seguidor de micer Francisco (C. Alvar y 
J. Talens, ed., Locus amoenus. Antología de la lírica medieval de la Península Ibérica, Barcelona, Galaxia 
Gutenberg / Círculo de Lectores, 2009, p. 1190).
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A este punto de vista ha venido a sumarse otro, no menos infl uyente 
para el conocimiento del poeta; me refi ero a la tesis de Charles F. Fraker en 
torno a la huella judeoconversa que traslucen los textos de algunos autores 
del Cancionero de Baena, entre los que se encuentra Ferrán Manuel11. Si la 
dependencia radical de la estética alegórica encasilló la dimensión retórico-
formal de la poesía del sevillano, la exitosa tesis de Fraker, condicionó nota-
blemente la lectura del contenido de sus poemas. Tras la exégesis realizada 
en Studies on the Cancionero de Baena, cualquier acercamiento al doncel de 
Juan II ha de ofrecer un comentario o refl exión sobre su supuesta impronta 
judeoconversa, ya sea para aceptarla o para manifestar reservas. Aunque la 
crítica más reciente avanza hacia la superación de este presupuesto12, creo 
que para la adecuada refutación de una tesis que marcó tan profundamente 
la biografía y la obra del poeta, no basta con destacar aquellos elementos del 
linaje del autor que entran en confl icto con la misma, sino que es preciso re-
montarse a la raíz del problema, revisando la validez de las fuentes que sir-
vieron a Fraker para defender el origen judeoconverso de Lando13.

En defi nitiva, Ferrán Manuel merece ser estudiado por sí mismo al mar-
gen de los intereses de tendencias historiográfi cas que traen como conse-
cuencia una caracterización parcial, sesgada y, en ocasiones, inapropiada, del 
autor. Es indudable que algunas de las composiciones del poeta manifi estan 
una deuda con las tendencias estéticas de Imperial; pero, no por ello es legí-
timo ignorar la existencia de rasgos que hermanan la retórica del autor con 
el estilo heredado de los galaico-portugueses. También es cierto que, desde el 
punto de vista ideológico, algunos textos del sevillano contienen ideas o pos-
tulados que parecen entrar en confl icto con la ortodoxia predominante en su 
entorno, aunque no es preciso acudir a una mentalidad judeoconversa para 
justifi carlos. 

11.  Ch. F. Fraker, Studies on the Cancionero de Baena, Valencia, Artes Gráfi cas Soler, 1966.
12.  En un reciente trabajo sobre los poetas judeoconversos en los cancioneros, Óscar Perea cali-

fi ca la propuesta de Fraker como una idea no muy probable en apariencia, e indica argumentos signifi -
cativos en contra de la tesis sostenida en Studies on the Cancionero de Baena (“Quebrantar la jura de mis 
abuelos (I): los conversos en los primeros cancioneros castellanos medievales (1369-1454)”, en La litera-
tura de conversos antes y después de 1492, coord. R. Fine, Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2011, 
en prensa, p. 15). Agradezco a Óscar Perea que me haya proporcionado esta referencia.

13.  Una prueba de la insufi ciencia de los datos disponibles sobre el linaje Manuel de Lando 
para negar su origen judeoconverso se advierte en los juicios de Dutton y González Cuenca, pues 
no consideran creíbles algunos detalles esenciales acerca de las raíces de la familia: “Los Manuel de 
Lando se hacían pasar por desdendientes del caballero francés, Pedro de Lando (…) y de doña Beatriz 
Manuel, pero hay razones para creer que eran de origen converso” (B. Dutton y J. González Cuenca, ed., 
Cancionero de Juan Alfonso de Baena, Madrid, Visor Libros, 1993, p. 91).
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Para continuar profundizando en el conocimiento de Lando, es preciso, 
por tanto, llevar a cabo no solo un cuestionamiento o matización de los refe-
ridos presupuestos, sino también desarrollar una búsqueda de nuevos datos 
en torno a su trayectoria vital y literaria. 

Con el fi n de ofrecer un acercamiento a las distintas facetas que plantea 
el estudio del poeta, he dividido este trabajo en tres apartados: el primero, 
dedicado a considerar los principales aspectos biográfi cos de Ferrán Manuel; 
el segundo, centrado en el análisis del proceso transmisor de su obra y, fi nal-
mente, el tercero, en el que planteo algunas consideraciones fundamentales 
relativas a los temas y aspectos formales de su poesía14.

No puedo concluir esta introducción sin expresar mi más sincero agra-
decimiento a todas las personas, muchas más de las que aquí puedo citar, que 
me han apoyado en el desarrollo de este trabajo, enmarcado en el proyecto 
INCITE09 104 249 PR, fi nanciado por la Xunta de Galicia. Estas páginas 
proceden de una parte de mi Tesis doctoral, que consistió en el estudio y la 
edición de la obra poética de Ferrán Manuel de Lando. En primer lugar, me 
gustaría agradecer al director de la misma, el Dr. Antonio Chas Aguión, su 
diligente, rigurosa y dedicada orientación. Asimismo, me gustaría mostrar 
también mi gratitud a todos los miembros del tribunal, los Drs.Vicenç Bel-
tran, Nicasio Salvador Miguel, Ana Rodado Ruiz, Cleofé Tato y Manuel Án-
gel Candelas, quienes juzgándome desde una actitud positiva y benevolente, 
me proporcionaron valiosas observaciones críticas para mejorar mi labor. De 
manera especial, querría agradecer al Dr. Nicasio Salvador la generosa media-
ción ofrecida para poder publicar la edición de la poesía de Ferrán Manuel 
de Lando. A mi familia y, sobre todo, a mis padres, agradezco que me hayan 
acompañado y alentado permanentemente en este proyecto.

14.  Para un análisis más completo de las cuestiones temáticas y estilísticas de los textos de 
Lando, así como para la consulta de los mismos, remito a mi edición de la obra del autor: La obra poé-
tica de Ferrán Manuel de Lando, ed. cit.




