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CONTEXTO CIRCUNSTANCIAL Y DIFICULTADES 
TEXTUALES EN UN DEBATE DEL CANCIONERO DE 

BAENA: ID1396, PN1-262, «SEÑOR JOHAN ALFONSO, MUY 
MUCHO ME PESA»

Sandra Álvarez Ledo 
Universidad de Vigo

Estas composiciones son dos decires del Cancionero de Baena que nos han 
llegado con un único testimonio a través de PN1. Ambas piezas, pertenecientes 
a los géneros dialogados, fueron elaboradas por Ferrán Manuel de Lando y Juan 
Alfonso de Baena, respectivamente. 

El primer decir se localiza dentro de la sección de la copia destinada a albergar 
las obras de Lando. Como pieza enfocada al debate, se sitúa dentro de esta sección 
en la serie de composiciones pertenecientes a los géneros dialogados. El interlocu-
tor al que se dirige es, según evidencian rúbrica y versos, Juan Alfonso de Baena.

El poema se sitúa en el folio 87v, pero hay que tener en cuenta que PN1 sufrió 
numerosos accidentes y que, además, algunos de los más graves afectaron al núcleo de 
Lando1. Puesto que no han quedado evidencias de todos esos daños acumulados en 

1. Este trabajo se inscribe en los proyectos FFI2015-64107-P y PGC2018-093619-B-100 (AEI/
FEDER, UE). El principal accidente consiste en la interpolación de las cantigas que abrían
su sección entre los trabajos de Fernández de Gerena (folios 188v a 189r); así, desgajadas del
conjunto textual del poeta, se posponen a los restantes trabajos del autor, que hoy ocupan los
folios 85 a 94 (para este desorden remito a Barclay Tittmann, «A Contribution to the Study
of the Cancionero de Baena Manuscript», Aquila, I [1968], pp. 190-203, p. 198; Alberto Blecua, 
«“Perdióse un quaderno”… Sobre los cancioneros de Baena», Anuario de Estudios Medievales, 
9 [1974-1979], pp. 229-266, p. 249 y pp. 251-262; Sandra Álvarez Ledo, Ferrán Manuel de
Lando. Estudio sobre la biografía y la obra de un poeta sevillano, Sevilla, Universidad de Sevilla,
2014, pp. 104-130).
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diversos estratos a través del proceso transmisor, se advierten en ocasiones fenómenos 
extraños en la colocación de los textos que no pueden ser explicados con seguridad. 

Tras esta pieza, no se localiza respuesta alguna, apareciendo en su lugar un de-
cir de recuesta del poeta contra el mismo destinatario. Este hecho no tiene por qué 
ser interpretado necesariamente como una anomalía, pues la existencia de poemas 
orientados al diálogo sin su respectiva respuesta es un fenómeno relativamente 
frecuente que puede relacionarse no solo con los accidentes sufridos por el Can-
cionero de Baena en el proceso transmisor, sino también con los propios criterios 
selectivos del antólogo y sus necesidades o dificultades para organizar la colección.

En cuanto al contenido de la pieza, cabe destacar que consiste en un ataque 
del poeta contra Juan Alfonso de Baena para provocarlo acusándolo de presumir 
de poderío económico. En concreto, el autor afirma que Juan Alfonso se compro-
metió a regalarle un caballo y que no pudo cumplir con su ofrecimiento.

A su vez, la segunda composición pertenece al núcleo de la copia proyectado 
para recoger la poesía del propio antólogo, Baena. De esta sección, también muy 
deturpada, se han conservado tan solo los géneros dialogados y parte de los deci-
res2. El texto ocupa los folios 151r a 151v y no evidencia signos de haber experi-
mentado algún proceso accidental que, de haberse producido, estaría muy solapado.

Por su contenido, constituye un decir que Baena dirigió a García Álvarez de 
Toledo, tercer señor de Oropesa, para pedirle que intercediese por él ante Álvaro 
de Luna con el fin de obtener del rey una mula. 

Este texto va seguido en el códice de otro poema de petición, esta vez des-
tinado a Martín González y Sancho Romero, escribanos de la corte, para que 
también intercedan por él ante Álvaro de Luna con el mismo fin, obtener una 
mula del rey (es la pieza ID1584, PN1-456, «Mi señor Martín Gonçález», v. 31). 

A partir de estos datos, cabe destacar algunas cuestiones significativas: ambas 
piezas están muy distanciadas en la copia actual (ff. 87 y 151), se localizan en 
núcleos autoriales que han  sufrido serios accidentes en el proceso de difusión de 
la antología original y que, aun enmendando en la medida de lo posible los erro-
res más evidentes de la copia, hay que pensar que ambos seguirían estando muy 
distanciados inicialmente, pues parece que fueron situados por Baena en núcleos 

2. Como señala Blecua, esta sección, organizada originariamente en recuestas, preguntas y res-
puestas, decires generales y decires de los reyes, sufrió la pérdida total de estos últimos, pro-
bablemente por tratarse del último cuaderno del códice, parte muy afectada por la desen-
cuadernación que causó algunos de los desórdenes más graves del cancionero («Perdiose un
quaderno…», art. cit., pp. 261-262). 
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autoriales distintos que ocuparían al principio, conforme a los datos de la tabla 
índice, los puestos sexto (Manuel de Lando) y decimoquinto y último (Baena).

Sin embargo, a pesar de la obvia separación física, que apuntaría a una indepen-
dencia total de ambos decires de diálogo, se advierten elementos de peso situados 
en distintos niveles de las piezas que indican la existencia de un innegable vínculo 
intertextual y circunstancial entre ambos poemas. Se diría que las dos composicio-
nes remiten a un mismo debate enmarcado en un mismo contexto creativo. 

Para empezar, comparten significativos rasgos métricos: una rima que tiene un 
carácter estratégico en la estructura formal de ambos poemas. En el caso del decir de 
Lando, se mantiene en todas las coplas, unificando formalmente la pieza; se trata de 
la rima A, (-esa) que no varía (ABBA:ACCA). En el de Baena, se inserta solo en la 
primera copla, pero desde el íncipit, por lo que es también rima A (ABAB:ABAB). 

Otra concomitancia muy significativa a nivel métrico-formal se advierte en que 
los poemas se han elaborado aplicando artificios de raigambre trovadoresca para velar 
por el logro de la excelencia, indispensable en las disputas poéticas, hecho que invita 
a considerarlos como parte de un único diálogo que obligaría a los poetas a competir 
exhibiendo destrezas3. En particular, Lando emplea arte de media maestría, logrando 
la unisonancia parcial de las coplas mediante la conservación de la rima A en todas 
ellas. Baena acude al arte común doblada, reduciendo a dos el número de rimas por 
copla. Por otra parte, inserta rimas internas, de manera que los hemistiquios impares 
quedan enlazados con una misma rima por estrofa: -esa / -esto4.

También hay que tener en cuenta, a la hora de reflexionar sobre las analogías 
métricas, que el arte mayor, compartido por ambas composiciones, es otro ele-
mento que actúa como nexo y contribuye a aumentar la dificultad técnica a la que 
parecen aspirar estos decires.

Nuevas concomitancias se advierten en el ámbito léxico. Así, algunos térmi-
nos y expresiones son idénticos, creando unos nexos intertextuales muy fuertes. 

3. La importancia de la excelencia y dificultad formal como requisito para el éxito en las disputas
poéticas ha sido mostrada por Antonio Chas Aguión en «Querellas burlescas e ingeniería
retórica en el Cancionero de Baena», La Corónica, 38, 1 (2009), pp. 191-210; véanse las páginas
203-204.

4. Sobre la media maestría: Pierre Le Gentil, La poésie lyrique espagnole et portugaise à la fin du
Moyen Âge, Plihon, Rennes, 1949-1953 (reimpresión: Genève-Paris, Slatkine, 1981, II, p. 169); 
Henry R. Lang, «Las formas estróficas y términos métricos del Cancionero de Baena», en Estu-
dios eruditos in memoriam Alfonso Bonilla y San Martín, Madrid, Viuda e hijos de J. Ratés, 1927, 
I, pp. 518-519. En cuanto a las rimas internas, la estrategia de Baena es una de las modalidades 
de un procedimiento que presenta abundantes opciones ( José Domínguez Caparrós, Métrica 
española, Madrid, UNED, 2014).
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Por otra parte, la identidad de las palabras y expresiones se ve reforzada, en cier-
tos casos, al situarlas simétricamente en los mismos versos: 

ID1396, PN1-262  ID 1503, PN1-455      
v. 1 me pesa v. 1 me pesa
v. 13 dehesa; v. 36 entesa v. 3 dehesa; v. 3 muy tesa
v. 35 mi mula pardilla v. 4 mi mula (graçiosa) morzilla
v. 4 estando a mi mesa; v. 5 tomastes empresa v. 5-6 a la mesa tomad el empresa.
v. 8 brida françesa     v. 7 brida francesa

Estas relaciones intertextuales a nivel léxico se manifiestan también en la in-
corporación de algunos elementos, como el topónimo Oropesa, en el verso 16 
del poema de Lando, que tiene su correspondiente en el antropónimo «señor de 
Oropesa», inserto en el íncipit del texto de Baena. García Álvarez de Toledo, ter-
cer señor de Oropesa, es el destinatario de la pieza de este último, hecho que se 
evidencia no solo en el referido vocativo del primer verso, sino también en la rú-
brica introductoria. En cuanto a la presencia del topónimo en la pieza de Lando, 
hay que decir que se alude a este espacio con una intencionalidad burlona, dando a 
entender que la dádiva prometida, el caballo, está lejos y nunca llegará a su destino.

Resulta igualmente significativo como elemento conector la aparición de una 
mula en la finida de este poema, puesto que toda la pieza, ya desde lo anunciado 
en la rúbrica, giraba en torno a un caballo como detonante del diálogo. En el tex-
to de Baena, en cambio, el caballo no se introduce y toda la petición se centra en 
la mula. Este animal: una «mula vieja», es citado por Ferrán Manuel de nuevo con 
una intencionalidad burlona, como la única cabalgadura de que dispone, dada la 
fallida promesa del caballo: «en tanto que vuestro caballo non viene / mi mula 
pardilla, señor, me sostiene / maguer ya de vieja los braços entesa» (vv. 34-36)5.

Si relacionamos este comentario con las peticiones de Baena en su decir, estos 
versos podrían interpretarse como una alusión maliciosa a la penuria de Juan Al-
fonso, quien ha prometido un caballo y ni siquiera tiene mula; en consecuencia, a 
pesar de encontrarse en una situación más menesterosa que la de su interlocutor, 

5. El caballo es en la sociedad medieval, y así se refleja en el Cancionero de Baena, un símbolo de
poder y riqueza, elemento del patrimonio del gentilhombre (Pilar Montero Curiel - María
Luisa Montero Curiel, El léxico animal en el Cancionero de Baena, Madrid-Frankfurt am Main, 
Iberoamericana-Vervuert, 2005, pp. 70 y 73). En cuanto a la mula, es un animal de trabajo y el
medio de transporte corriente en la época (ibid., p. 135); a pesar de no equiparar la estima del
caballo como bien de lujo, su importancia para los desplazamientos hace que sea una posesión
valorada y objeto de la apetencia de los poetas en sus demandas. 
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Baena se atreve a prometer pretenciosamente regalos que, como evidencia su 
demanda al señor de Oropesa, sobrepasan con creces su capacidad económica. El 
ataque de Lando llegaría a su culmen en la finida con tal alusión.

Dado el evidente vínculo intertextual entre estos poemas que se materializa 
en las concomitancias formales, así como en el sistema de referencias mutuas que 
opera en el ámbito del contenido, cabe defender que ambos son parte del mismo 
debate poético y se desarrollaron bajo un idéntico marco de circunstancias. El 
conocimiento de ese marco ayudaría no solo a avanzar en la interpretación del 
significado de estas piezas, sino que nos permitiría ir perfilando importantes as-
pectos, como la cronología de las mismas. Esta última resulta opaca e imprecisa, 
sobre todo para el texto de Manuel de Lando, si se pretende delimitar tratando 
de manera independiente a cada uno de los decires; en cambio, como parte de un 
todo se abren las posibilidades de aportar algo al respecto.

Aunque la aclaración de las circunstancias resulta compleja sin la ayuda de 
unas rúbricas más precisas, que aludan a hechos históricos o coordenadas espa-
cio-temporales, es posible avanzar en la dilucidación de este entorno atendiendo 
a la información que revelan ciertos detalles. En el caso de estas composiciones, 
el principal apoyo para ello viene proporcionado por los personajes que se citan 
de forman expresa o que se aluden indirectamente, a través de procedimientos 
simbólicos o asociaciones semánticas. Todos estos personajes, que a continuación 
presentaré, parecen haber convivido en un entorno cortesano bastante delimita-
do, que nos permitiría apuntar un marco cronológico aproximado para ellas.

Comenzaré refiriéndome a Álvaro de Luna, personaje fundamental citado 
en el texto de Baena, pues a él ha de apelar el señor de Oropesa para demandar 
la ansiada mula de Juan Alfonso. Así, hace aparición ya en la rúbrica, donde es 
aludido como: «el señor condestable»; en el v. 15 reaparece, presentado como: 
«noble fidalgo de la clara Luna». En el caso de la composición de Lando, no es 
introducido explícitamente ni en la rúbrica ni en los versos; sin embargo, aunque 
no se refiera su nombre, cabe considerar que su presencia contextual se materia-
liza en los versos simbólicamente, a través del símil del halcón. 

Recogiendo una conocida imagen de los libros de cetrería6, la del halcón que con 
su gran fuerza carga por el aire con el peso de una garza, el poeta da a entender que su 
interlocutor, Baena, carece del poderío económico necesario para regalar un caballo: 
«El rico falcón muy lieve sopesa / la garça en el aire sin ningún temor / las aves peque-
ñas de fuerza menor / non basta su cuerpo sofrir tal empresa» (vv. 25-28).

6. Véase, por ejemplo, el capítulo segundo del Libro de la caza de las aves de Ayala.
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Esta ave de cetrería era empleada frecuentemente por los poetas de la época 
para introducir a los grandes de la corte en sus obras; forma parte, por tanto, de 
ese conjunto de imágenes y símbolos propios de un discurso poético7. Esto se 
debe, sin duda, a la importancia de los halcones, considerados en la Edad Media 
como una de las aves de cetrería por excelencia8.

Los poetas acudían al halcón para simbolizar a los poderosos, sobre todo, a 
aquellos cortesanos muy cercanos al rey que desempeñaban o llegaban a desempe-
ñar cargos de primera línea en la corte: condestables, privados, consejeros, miem-
bros de su círculo de confianza, en definitiva, sus más leales y afectos servidores9.

Si bien no citado directamente por Lando, una vez demostrado y aceptado el nexo 
entre ambos textos, el símil del halcón y el reconocimiento del uso de este símbolo en la 
poesía de la época nos permiten pensar que Luna está presente también en el poema de 
aquel, como un cortesano poderoso y capaz de obtener lo que Juan Alfonso no puede.

Podría extrañar la reticencia del autor para mencionar directamente a Luna, 
de no ser porque en el poema hace alarde de un oscurantismo deliberado, quizás, 
con el fin de aumentar la provocación mediante insinuaciones veladas. El verso 
29: «así concluyendo el arte compresa», que describe el carácter sintético y conci-
so de la pieza, parece constatar el recurso a la obscuritas como estrategia retórica 
del texto10. El uso de refranes a través de los versos apunta en la misma dirección, 

7. A través de él solía conferirse una imagen positiva y sublime del personaje en cuestión (Mon-
tero Curiel - Montero Curiel, El léxico animal, ob. cit., p. 243).

8. López de Ayala plasma claramente en el Libro de la caza de las aves esa admiración hacia el ani-
mal, sobre todo hacia algunas de las variedades de halcón (como el neblí o el baharí) altamente 
codiciados y dotados de numerosas virtudes físicas y temperamentales: «Solamente al neblí u
al baharí llaman halcones gentiles, porque tienen las manos grandes y los dedos delgados, y en
sus talles son más gentiles, ya que tienen las cabezas más firmes y más pequeñas, y las alas en las 
puntas mejor sacadas, y las colas más cortas, y más esbeltos en las espaldas y más apercibidos y
más bravos, y de mayor esfuerzo; y en sus alimentos son más delicados que los otros que dicho
habemos. Y quieren ser alimentados de mejores viandas, y ser traídos siempre muy bien en la
mano, por el gran orgullo que tienen, y no sosiegan mucho en la alcándara y son de muy gran
corazón» (Cito por la web del Archivo Iberoamericano de Cetrería. Enlace: <http://www.aic.uva.
es/clasicos/ayala/ayala-texto.html#cap_02> [fecha consulta: 29/1/2018]).

9. Villasandino ofrece interesantes ejemplos de este uso simbólico: Ruy López Dávalos, condes-
table de Castilla al servicio de Enrique III, se cita en el íncipit de ID1217, PN1-75, como «El
girifalte mudado» y en ID1218, PN1-76, «Quién es este quien pregunta», alude a sus victorias
militares denominándolo el «muy gentil falcón» (v. 2). También Villasandino refiriéndose a
Álvaro de Luna con ocasión de su nombramiento como condestable de Castilla afirma en
ID1336, PN1-196, «Gentil de grant coraçón»: «pues, señor, desque nasçistes / en alto siempre
tovistes / los ojos como falcón» (vv. 12-14). 

10. La ironía, tropo presente desde el inicio del poema, es, precisamente, una de las manifestacio-
nes más claras del ductus complejo o subtilis ( Juan Casas Rigall, Agudeza y retórica en la poesía
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pues los dichos refranescos insertos son loados por el propio antólogo en sus 
reflexiones estilísticas, vertidas a través de algunas rúbricas, como elementos que 
confieren oscuridad y sutileza conceptual11.

García Álvarez de Toledo, tercer señor de Oropesa, es otro personaje clave 
que participó en el intercambio; es citado expresamente en el texto de Baena, en 
la rúbrica y en el vocativo que inicia cada copla, pero no se presenta de forma 
explícita en el de Manuel de Lando. La rúbrica lo alude en calidad de destinata-
rio directo de la súplica de Juan Alfonso y mediador de la misma ante Álvaro de 
Luna: «Este decir fizo Juan Alfonso de Baena a Garçi Álvarez, señor de Oropesa, 
para que le diesse favor con el señor Condestable». El poeta llama a su destinata-
rio constatando su condición señorial: «Señor de Oropessa». En consonancia con 
el tono enigmático de su decir, Manuel de Lando podría aludir a García Álvarez 
en el verso 16 utilizando una metonimia, el señorío de este noble: «soy muy bien 
cierto que en todo este año / non le encontrarán aquende Oropesa» (vv. 15-16).

Esta referencia, en apariencia neutra y, a falta de información contextual, con-
dicionada por la rima, cobra nueva luz teniendo en cuenta el poema de Juan Al-
fonso. Cabe suponer que Lando provoca nuevamente a su rival dando a entender 
que no logrará la mediación del noble al que apela. 

Destacados los personajes clave del intercambio, es posible comenzar a per-
filar una localización cronológica más precisa. La fecha establecida hasta el mo-
mento ha sido proporcionada por Dutton y González Cuenca, quienes propusie-
ron que el decir de Baena debió de realizarse después de 142312. Esta fecha ha de 
hacerse extensiva al decir del sevillano, hasta ahora carente de marco cronológico, 
una vez mostrado el nexo entre ambas composiciones. Los editores no explicitan 
las razones en que se basaron para aportar este dato, aunque es probable que 
atendiesen a la rúbrica, donde se menciona a Luna como condestable; con todo, 
creo que existen indicios suficientes para defender que la referencia de la rúbrica 
es anacrónica y que el intercambio debió de producirse antes de que don Álvaro 
recibiese el cargo en septiembre de 142313. 

Los anacronismos se advierten en varias rúbricas de PN1, de manera que no 
es extraño que el autor cite a Luna por la máxima dignidad que llegó a obtener 

amorosa de cancionero, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago, 1995, p. 35).
11. Véase el caso paradigmático de ID1477, PN1-351, «El fuego que es encubierto», de Pérez

Patiño, poema trufado de refranes que es alabado por Baena como «muy sotil y escuro».
12. Juan Alfonso de Baena, Cancionero de Juan Alfonso de Baena, eds. B. Dutton, J. González Cuen-

ca, Madrid, Visor Libros, 1993, p. 709.
13. De acuerdo con Pedro Porras Arboledas, este tuvo lugar el 10 de septiembre de 1423 (Juan II. 

1406-1454, Palencia, Diputación Provincial de Palencia, Editorial La Olmeda, 1995, p. 122). 

Avatares y perspectivas.indb   1021 29/7/19   17:46

www.ahlm.es



1022 |   Sandra Álvarez Ledo

cuando es el destinatario del poema, aunque el contexto en el que nació la pieza 
fuese anterior al nombramiento; el ejemplo más claro se ofrece en ID1332, PN1-
192, «Álvaro señor, la glosa», donde la propia prosa introductoria lo delata. La rú-
brica de este poema dice así: «Este dezir fizo e ordenó el dicho Alfonso Álvarez de 
Villasandino para el dicho señor Condestable sobre los fechos ardientes del reino 
e quando sonava qu’el Rey nuestro señor lo fazía su Condestable de Castilla»14. 

Una vez evidenciado el posible carácter anacrónico del epígrafe introductorio, 
hay que atender a dos aspectos clave para sugerir otra datación. Existen elemen-
tos que invitan a pensar que el valido todavía no había recibido la condestablía; 
se trata de los siguientes: por una parte, los términos y procedimientos empleados 
por los poetas para aludir a Luna, en especial, el calificativo de Baena «noble fi-
dalgo de la clara luna» (v. 14) y el símil del halcón al que acude Manuel de Lando 
sin citar expresamente al fiel consejero real. Por otra parte, también hay que tener 
en cuenta otro importante elemento: la presencia del señor de Oropesa.

El apelativo «noble fidalgo» es aplicado a don Álvaro en otras composiciones 
donde sabemos con seguridad que no es condestable, como ID1483, PN1-358, «Se-
ñores discretos a grant maravilla»15. En este poema Luna es citado con los siguientes 
términos, semejantes a los empleados por Baena en la petición al señor de Oropesa: 
«e vos, muy leal, sin otra manzilla / lindo e fidalgo, Álvaro de Luna» (vv. 5-6).

Si estas expresiones se comparan con los calificativos que recibe de Baena en los 
versos cuando ha sido revestido de la dignidad de condestable, se advierten notables 
diferencias, pues en estos textos abundan los términos que constatan la grandeza del 
cargo y el poder, más que la condición hidalga. Véase el caso de ID1505, PN1- 380, 
«Señor dominante e muy soberano», que en el v. 27 se refiere al valido como «el gran 
condestable». Asimismo, en ID1506, PN1-381, súplica de Juan Alfonso para Luna, 
leemos «grand señor, a quien Dios guarde / e acreçiente su grandeza» (vv. 1-2). 

14. Otros ejemplos de textos para el dicho señor condestable que tuvieron que elaborarse antes de
su nombramiento como tal pueden leerse en ID1321, PN1-181, «Señor, non vos enogedes»,
datado en 1421 por Dutton y González Cuenca, porque alude a la recepción del condado de
San Esteban por Luna. ID1322, PN1- 182, «Álvaro señor, señor». Este texto se escribe antes
de1422, pues en él, según Dutton y González Cuenca, Villasandino predice el nombramiento
como condestable (Cancionero de Juan Alfonso de Baena, ed. cit., p. 206).

15. Dutton y González Cuenca datan este texto antes de 1423, atendiendo a la mención en el se-
gundo verso de Fadrique de Castro como conde, en lugar de duque (Cancionero de Juan Alfonso 
de Baena, ed. cit., p. 638). Este noble, hijo del hermano de Juan II, recibió la dignidad de duque 
de Arjona en 1423, el mismo año en que Luna fue nombrado condestable. Acerca de su relieve 
en el panorama poético de la época, así como de las relaciones literarias que mantuvo: Cleofé
Tato, «Poesía y corte: el duque de Arjona y su entorno», Bulletin of Hispanic Studies, 91 (2014), 
pp. 893-911. 
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También ID1588, PN1- 460, «Pues que guardas la grand corte», decir para el por-
tero del condestable, afirma Baena: «muy notable / poderoso condestable» (vv. 2-3). 

En cuanto a Manuel de Lando, es improbable, atendiendo a los ejemplos pre-
cedentes, que si Luna ostentaba ya la condestablía cuando se produjo la disputa, 
no hubiese sido apelado como tal por el poeta, mediante alabanzas y adjetivos que 
ensalzasen su gran dignidad. El propio autor en ID1394, PN1-260, «En coplas 
llenas de azogue», cita a don Álvaro como el «lindo Condestable / graçioso señor 
notable» (vv. 36-37), mostrando que, ante el inmenso poder del cargo, sigue las 
pautas aplicadas en general por los demás poetas. No parece verosímil que ocultase 
bajo un símil la poderosa figura del condestable; en todo caso, lo esperable sería que 
explicitase la analogía comparando el cargo y su grandeza con la imagen del halcón.

Descartada esta posibilidad, podemos suponer que el poema debió de compo-
nerse antes del nombramiento de Luna, pero no antes de 1420; es decir, habría que 
enmarcarlo en la época en que el valido estaba alcanzando el culmen de su éxito 
cortesano, pues, de otro modo, no se explicaría que Baena acuda a él para obtener su 
dádiva del rey ni tendría sentido que Manuel emplease el símbolo del halcón. Por 
otra parte, tampoco podría entenderse la presencia de García Álvarez de Toledo 
como destinatario directo y mediador ante Luna de la petición de Juan Alfonso, ya 
que es precisamente durante esta etapa cuando puede constatarse el ascenso social 
de este noble y su estrecho vínculo con don Álvaro. Se trataría, por tanto, de un 
debate desarrollado en aquellos difíciles años iniciales del reinado efectivo de Juan 
II en que el rey intenta liberarse del dominio de sus primos, quienes se enfrentan 
constantemente para someterlo a su voluntad y lograr así asumir el gobierno16.

Los datos cronísticos constatan que Luna es la mano derecha del rey entre 1420 
y 1423, por tanto, destinatario por excelencia para ser apelado por Juan Alfonso 
como mediador de su petición, a la vez que miembro de la corte que mejor encaja 
con el símil del halcón manejado por el sevillano17. Su éxito y cercanía al monarca se 
advierten en la Crónica del señor rey don Juan el II; en ella Fernán Pérez de Guzmán 
constata frecuentemente su poder, aludiendo a Luna como su principal privado18. 

16. Porras Arboledas, Juan II, ob. cit., pp. 87-124. 
17. Como señala Carceller Cerviño, en 1420 Luna ya había establecido fuertes vínculos en la corte 

que hacían de él un candidato idóneo para ser el favorito de Juan II; en ese año recibió también 
varias villas y otras mercedes, prueba de la consolidación de su estatus (María del Pilar Carce-
ller Cerviño, «Álvaro de Luna, Juan Pacheco y Beltrán de la Cueva: un estudio comparativo del 
privado regio al final de la Edad Media», En la España Medieval, 32 [2009], pp. 85-112, p. 92).

18. Así, en el capítulo II del año 1420 se afirma: «todos los negocios del reino (…) no se regían
salvo por el querer de Álvaro de Luna» (Crónica del señor rey don Juan el segundo, Valencia, Im-
prenta de Benito Monfort, 1779, p. 163).
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En 1420, por ejemplo, tras el secuestro del rey en Tordesillas, los secuestradores ala-
ban a Luna y proponen que sea miembro del consejo real para aplacar la ira del rey19. 

También la crónica de Pérez de Guzmán confirma el peso de Oropesa en 
la corte en la década de los 20, en especial entre 1422 y 1428. Después de esta 
etapa, prácticamente no vuelve a ser citado en el texto20. En estos años, es uno de 
los hombres de confianza que acompañan al rey en su fuga de Talavera, donde 
lo retenía el infante Enrique por aquel entonces. Se nos dice que él era quien 
«traía el estoque delante del rey». En este grupo de fieles servidores se incluían 
dos de sus hermanos, quienes tenían el privilegio de dormir en la cámara regia21. 
También en 1422, acompaña al rey en la corte cuando este recibe a don Enri-
que, cuya custodia le es confiada para garantizar la seguridad del monarca22. Su 
cercanía a Luna, hecho que explicaría por qué Baena acude a él como mediador 
ante don Álvaro en su poema, es otro elemento que también constata la crónica23. 
Así, prestó su apoyo al valido durante las luchas que mantuvo con los infantes de 
Aragón y, en 1420, aconsejó a su hermano, Diego López de Ayala, tercer señor de 
Cebolla, que permaneciese unido al bando de Luna, consejo que Diego siguió24.

Acotado el marco temporal a este período, que se extiende de 1420 a los ini-
cios de septiembre de 1423, hay que preguntarse si cabe apuntar una fecha más 
precisa para situar el intercambio. Este paso plantea numerosas incertidumbres, 
pues la crónica ofrece algunos datos sobre eventos en esta etapa que pudieron ha-
ber sido el detonante adecuado para un debate de estas características. Con todo, 

19. Ibid., p. 164.
20. Reaparece en 1437, actuando como testigo en la concordia entre Juan II y el rey de Aragón

(ibid., p. 379).
21. Ibid., p. 176. El apoyo al monarca cuando estuvo retenido en Talavera fue crucial para que el

señor de Oropesa comenzase a tener un relieve político. Hasta finales de 1420, si bien había
recibido ciertos beneficios, como una asignación de 15.000 maravedís de Enrique III en su
testamento, todavía no había iniciado el verdadero ascenso en la corte (Santiago González
Sánchez, La corona de Castilla: Vida política (1406-1420), acontecimientos, tendencias y estructu-
ras, Tesis doctoral inédita, Madrid, Universidad Complutense, 2010, p. 1187).

22. El infante fue encerrado en la torre sobre la puerta del Alcázar de Toledo (Pérez de Guzmán, 
Crónica del señor rey don Juan, ed. cit., p. 212).

23. Su vínculo debió ser sólido y duradero, pues todavía en 1437 existen testimonios que hablan
de la pertenencia de García Álvarez a la red clientelar de don Álvaro, como su inclusión en un
registro de pagos de acostamientos (François Foronda, «Patronazgo, relación de clientela y es-
tructura clientelar. El testimonio del epílogo en la Historia de don Álvaro de Luna», Hispania, 
70 [2010], pp. 431-460, p. 440).

24. Alfonso Franco Silva, La fortuna y el poder. Estudios sobre las bases económicas de la aristocracia
castellana (s. xiv-xv), Cádiz, Universidad de Cádiz, 1996, p. 161.
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y sin ánimo de cerrar la cuestión, procuraré acotar las opciones más verosímiles a 
dos propuestas basándome en los indicios disponibles. 

En 1420, García Álvarez de Toledo recibió al monarca en el castillo de Villalba, 
perteneciente a su hermano, para que tuviese lugar allí el encuentro de Juan II con el 
infante don Juan. De acuerdo con Pérez de Guzmán, el noble hizo sala al rey y a los 
otros señores, quienes fueron servidos con holgura25. El cronista no ofrece noticia al-
guna acerca del desarrollo de fiestas o entretenimientos en esta ocasión26; sin embar-
go, el que el señor de Oropesa actuase como anfitrión en un encuentro tan señalado, 
dentro de los dominios familiares, podría justificar que Juan Alfonso acudiese a él en 
especial como mediador ante Luna en su demanda. Sería un motivo añadido para 
ello, además de la buena relación de que gozaban don Álvaro y Álvarez de Toledo. 

La alternativa a esta fecha es el año 1423, cerca ya del nombramiento de Luna 
como condestable. Pérez de Guzmán nos relata cómo por esta época se hacían 
en Ávila grandes justas en la corte del rey. En este año, hallándose la corte en 
esta ciudad, vinieron unos embajadores portugueses para negociar la firma de 
la paz con Portugal y, con motivo de su visita, se organizaron justas; además, los 
embajadores fueron agasajados con telas de seda y mulas27. Esta referencia parece 
más adecuada porque en ella no solo se constata el desarrollo de festejos propicios 
al debate poético, sino también porque el contexto favoreció el intercambio de 
regalos, entre ellos, mulas, que son el ansiado presente de Baena28. La localización 
en Ávila es también un punto a favor de este contexto, pues el poeta reclama 

25. Pérez de Guzmán, Crónica del señor rey don Juan, ed. cit., p. 187.
26. Esta ausencia de noticias no es una prueba en contra de la validez del marco. Tampoco en la

información sobre el derramamiento del Espinar se mencionan festejos o encuentros poéticos
pero, a pesar de ello, sabemos, gracias a la rúbrica de ID1319, PN1-179, «Álvaro, señor loçano», 
que la corte disfrutaba de debates literarios en este contexto (ibid., p. 203)

27. Ibid., pp. 220-221. 
28. Cierto es que Pérez de Guzmán solo alude a los portugueses como beneficiarios de los presentes, 

al contrario que en otros capítulos de la crónica, donde se hace constar que los destinatarios
de los regalos son muy variados. Así sucede en 1423 y durante la gran fiesta organizada para
celebrar el nombramiento: «el condestable hizo sala general a todos cuantos en la corte estaban
e dio a muchos de los suyos mulas e caballos, y ropas e otras cosas» (ibid., p. 222; en la Crónica 
del halconero se especifican aún más las dádivas: Pedro Carrillo de Huete, Crónica del halconero de 
Juan II, ed. J. de M. Carriazo, Granada, Universidad de Granada, 2006, p. 9). Estos datos podrían 
hacer de este evento el marco circunstancial idóneo para el intercambio que nos ocupa; a pesar
de ello, estimo que resulta inapropiado que, precisamente el día de la adquisición del título, Luna 
no sea apelado por los poetas haciendo alarde de su nueva dignidad. Por otra parte, el rey, y no
Luna, es quien debe satisfacer según Baena su petición a través de esa doble mediación. 
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en sus versos una mula «avilesa», hecho que podría relacionarse con el entorno 
espacial del debate29.

En conclusión, a pesar de la separación física que afecta hoy a las composi-
ciones analizadas, los nexos intertextuales relacionados con los niveles formal y 
de contenido apuntan a un mismo ámbito circunstancial que anima a considerar 
que ambos textos debieron de pertenecer a un mismo conjunto de intercambios. 
La información cronística ofrece, además, apoyaturas para sostener esta hipótesis 
a la que apuntan con numerosas evidencias los decires. 

A partir de los datos extraídos de estas fuentes cabe sugerir un marco circuns-
tancial aproximado. El intercambio debería situarse entre 1420 y septiembre de 
1423, en los convulsos primeros años del reinado de Juan II y antes del nombra-
miento de Álvaro de Luna como condestable, quizás muy cerca de este acto por 
la gran proximidad que se constata entre monarca y valido, tanto en el uso del 
símil del halcón en el poema de Lando, símbolo asociado a los favoritos del rey, 
como por los apelativos de Baena. 

Desde el punto de vista de la transmisión textual, resulta sorprendente el 
distanciamiento físico de estas composiciones claramente emparentadas en su 
origen. Hay que suponer que en el cancionero compilado por Juan Alfonso fue-
ron piezas contiguas y que su localización actual es fruto de uno de los numerosos 
accidentes sufridos por la antología en su proceso transmisor. Lamentablemente, 
no existen huellas en PN1 para poder reconstruir la serie de escollos que pu-
dieron ocasionar esta fractura, pero, al haber formado parte estas piezas de dos 
secciones especialmente afectadas por los daños, es comprensible el deterioro. 
Los trabajos de Juan Alfonso ocuparon en los inicios el cuaderno final, quedando, 
por tanto, expuestos a pérdidas, desgajamiento de folios y transposiciones de los 
folios arrancados. El núcleo de Manuel de Lando, a pesar de no estar situado en 
puntos críticos, sufrió gravísimos daños por pérdidas y transposiciones. En los 
distintos procesos de recolocación de materiales sueltos que debieron de sufrir las 
sucesivas copias es probable que los folios perdidos fuesen reinsertados mediante 
la lectura de sus rúbricas y considerando, fundamentalmente, el nombre del autor 
consignado en ellas; tal estrategia pudo propiciar que piezas de una misma serie 
dialógica terminasen separadas.

29. La estancia en Ávila duró casi dos meses, del 4 de abril al 21 de mayo (véase al respecto: Fran-
cisco de Paula Cañas Gálvez, El itinerario de la corte de Juan II de Castilla [1418-1454], Madrid, 
Sílex, 2007, p. 202). Gracias a esta demora, se habría favorecido la organización de elaborados
festejos que pudiesen dar cabida a actividades diversas, como la creación poética. La estación
primaveral habría sido otro componente favorable a tales eventos.
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Es más difícil justificar esta división apelando a una decisión antológica o 
considerando que Baena cometió un error al ordenar las series, pues no parece 
verosímil que el compilador errase al organizar un debate en el que él mismo 
fue interlocutor ni que tuviese un conocimiento parcial de las relaciones entre 
los textos que justificase, a su entender, la división de la serie. Por otra parte, en 
relación con la posibilidad de que la distancia se deba a la voluntad de Baena, 
cabe decir que, en general, el antólogo manifiesta un gran interés por aclarar las 
circunstancias y pormenores de los poemas de su cancionero, de manera que los 
receptores puedan alcanzar un adecuado entendimiento de su legado.
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