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CRÓNICAS MEDIEVALES EN LOS UMBRALES DE LA 
MODERNIDAD: EL CASO DE LA CRÓNICA PARTICULAR 

DE SAN FERNANDO

Leonardo Funes 
Universidad de Buenos Aires 

IIBICRIT (SECRIT) - CONICET

Actualmente la crítica está prestando mucha atención al fenómeno de la difu-
sión, recepción, resignificación y reescritura de los textos medievales en el ámbito 
de la cultura impresa de la Temprana Modernidad. El proyecto COMEDIC que 
dirige María Jesús Lacarra está a la vanguardia de esta línea de trabajo, que tuvo 
antecedentes puntuales muy valiosos referidos a obras en particular, como El 
Conde Lucanor, El libro del cavallero Zifar, la Crónica particular del Cid y la Crónica 
general de España publicada por Florián de Ocampo1.

1. Puede verse el trabajo colectivo publicado por María Jesús Lacarra (La literatura medieval his-
pánica en la imprenta (1475-1600), Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2016), 
donde se ofrece un excelente cuadro y se dan precisiones sobre el proyecto COMEDIC. De los
trabajos puntuales aludidos me permito mencionar, a título de muestra, los estudios de: Andrea
Baldissera, «Argote de Molina editore del Conde Lucanor: un fortunato repéchage anticuario», en 
L’Europa del libro nell ’età dell ’umanesimo, ed. L. Secchi Tarugi, Firenze, Franco Cesati, 2004, pp. 
397-407; Juan Manuel Cacho Blecua, «El género del Cifar (Cromberger, 1512)», en La inven-
ción de la Novela, ed. J. Canavaggio, Madrid, Casa de Velázquez, 1999, pp. 85-105; Id., «Texto, 
grabado y configuración genérica de la Crónica popular del Cid», en El Cid: de la materia épica a
las crónicas caballerescas, eds. C. Alvar et al., Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2002, pp. 
339-59; José Manuel Lucía Megías «Leer el Cid en el siglo xvi», en El Cid: de la materia épica a 
las crónicas caballerescas, ob. cit., pp. 407-21 y María del Mar de Bustos, «La crónica de Ocampo y 
la tradición alfonsí en el siglo xvi», en Alfonso X el Sabio y las crónicas de España, ed. I. Fernández-
Ordóñez, Valladolid, Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, 2000, pp. 187-217.

Avatares y perspectivas.indb   207 29/7/19   17:43

www.ahlm.es



208 |   Leonardo Funes

Este trabajo se inscribe en esa línea tomando como objeto la versión impresa 
de la llamada Crónica particular de San Fernando, compuesta a principios del s. 
xiv –y por tanto, de larga transmisión manuscrita. ¿Qué tipo de relectura implicó 
su reescritura en los umbrales de la Modernidad? ¿Cuánto de la impronta ideo-
lógica que su configuración formal tuvo en el momento de composición original 
pervivió en la puesta en página de la obra impresa? ¿Cuánto del sentido del tex-
to –en tanto acción discursiva e intervención en las contiendas de su momento 
histórico de aparición– permaneció dos siglos después?

Como se ve, el tipo de preguntas que elijo formular remite al aspecto contex-
tual y a la perspectiva recepcional del texto en tanto acontecimiento discursivo, 
lo que supone un recorte específico del objeto y un enfoque que deja de lado 
cuestiones textuales y formales de la obra en cuestión. Aclarar este punto me 
obligará a algunas consideraciones muy generales antes de abocarme al análisis 
de la crónica objeto de este trabajo.

Gracias a la paciente labor de investigación de varias generaciones de estu-
diosos, desde Ramón Menéndez Pidal hasta el presente, se ha ido aclarando el 
panorama de la rica producción cronística alfonsí y post-alfonsí, tanto en lo que 
hace a sus distintas modalidades genéricas (crónicas generales, crónicas particu-
lares, crónicas reales), como en lo que atañe a la identificación y datación de las 
diferentes instancias redaccionales2. 

Una comprobación reiterada en los testimonios manuscritos del s. xv, que 
constituyen por lejos la porción mayoritaria de la tradición textual de esas crónicas 
compuestas un siglo antes, es que la transmisión se cumple mediante operaciones 
de contaminación y ensamblaje con el fin de ofrecer el relato más completo del 
pasado hispánico. El criterio de exhaustividad prima sobre cualquier otro, en la 
medida en que el criterio de autoridad está cubierto al quedar adscripta toda esa 

2. Para un panorama de la producción bibliográfica significativa sobre estas cuestiones cronísticas 
alfonsíes en el período más reciente, remito a Georges Martin, «Después de Pidal: medio siglo
de renovación en el estudio de la historiografía hispánica medieval de los siglos xii y xiii», en
Literatura medieval y renacentista en España: líneas y pautas, eds. N. Fernández Rodríguez, M. 
Fernández Ferreiro, Salamanca, Semyr, 2012, pp. 119-142 y a la bibliografía allí indicada. Solo
quisiera completar ese panorama subrayando la importancia de la investigación sobre crónicas
que vienen cumpliendo tres especialistas: Francisco Bautista, «Para la tradición textual de la
Estoria de España de Alfonso X», Romance Philology, 68 (2014), pp. 137-210; Manuel Hijano
Villegas, «Monumento inacabado: la Estoria de España de Alfonso VII a Fernando III», Cahiers 
d’Études Hispaniques Médiévales, 37 (2014), pp. 13-44; Aengus Ward, «El prólogo historiográ-
fico medieval», Cahiers d’Études Hispaniques Médiévales, 35 (2012), pp. 61-77; Id. «Hacia una
poética de la crónica medieval», en Rumbos del hispanismo en el umbral del Cincuentenario de la
AIH. II: Medieval, coord. P. Botta, ed. A. Garribba, Roma, Bagatto, 2012, pp. 433-437.
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producción a la autoría del arzobispo Rodrigo Ximénez de Rada –sobre todo– o 
del rey Alfonso X. Esta modalidad compilatoria, inaugurada probablemente por 
el formador de la Crónica Manuelina (es decir, la versión de la Crónica general 
que manejara don Juan Manuel para la redacción de su Crónica Abreviada) o, 
con más seguridad, por Ferrán Sánchez de Valladolid o quienquiera haya sido 
el cronista que trabajaba con el auspicio del rey Alfonso XI, al armar la versión 
regia de la Estoria de España testimoniada en los códices escurialenses E1 y E2; 
esta modalidad compilatoria, digo, fue replicada y profundizada por todos los 
cronistas hasta el fin de la Edad Media3.

Con estas consideraciones generales en mente, quisiera llamar la atención 
sobre un campo apenas explorado de indagación de la tradición textual de las 
crónicas en lengua romance de los ss. xiii y xiv, y éste es lo que podríamos llamar 
la “historia recepcional” de esta producción historiográfica durante los siglos pos-
teriores (en principio, los ss. xv y xvi, quizás los más interesantes).

Los estudiosos actuales se rompen la cabeza tratando de detectar “fronteras 
textuales” (lugares recurrentes en que los copistas abandonan un modelo y siguen 
con otro), capas redaccionales y materiales de origen diverso. Pero los usuarios 
medievales sólo veían un relato histórico continuado del pasado de España, sin 
mayor conciencia del carácter fragmentario y heterogéneo de la historia narrada.

Un caso emblemático de este fenómeno es la Crónica particular de Fernando 
III, ella misma producto del ensamblado de secciones de diferente origen y, a su 
vez, rápidamente subsumida en el gran texto de la Crónica general de España. El 
formador de esta crónica, que trabajó a principios del s. xiv, en tiempos del rey 
Fernando IV, usó como base una traducción de la Historia Gothica del arzobispo 
de Toledo Rodrigo Ximénez de Rada. Las características de esta traducción per-
miten conjeturar que pertenecía a un borrador alfonsí actualizado en época de 
Sancho IV, dada la presencia de algunos datos —muy escasos— que provienen 
de otra fuente, según una técnica de interpolación semejante a la usada en el 
taller alfonsí. Esta sección se compaginó con una “Continuación del Toledano”, 

3. Me refiero, por si hace falta aclararlo, a los mss. Y-I-2 y X-I-4 de la Biblioteca del Monasterio
de El Escorial, identificados por Menéndez Pidal como “versión regia” de la Estoria de España
y elegidos como texto base de su edición de la por él llamada Primera crónica general (Madrid, 
Bailly-Ballière, 1906). Diego Catalán (De Alfonso X al conde de Barcelos. Cuatro estudios sobre el
nacimiento de la historiografía romance en Castilla y Portugal, Madrid, Gredos, 1962) demostró
que E2 era en realidad un códice facticio que sólo en su primera sección correspondía a la
versión regia; el códice debió de formarse en la década de 1340, como parte del trabajo de “or-
denamiento de las corónicas de España” emprendido por orden de Alfonso XI, según se declara 
en el prólogo de la llamada Crónica de tres reyes.

Avatares y perspectivas.indb   209 29/7/19   17:43

www.ahlm.es



210 |   Leonardo Funes

que agregaba información al período historiado por la fuente latina (la cabalgada 
de Jerez, un relato muy novelesco de la conquista de Córdoba) y continuaba con 
el relato del reinado hasta la muerte de Fernando III (una sección en la que la 
extensa narración de la conquista de Sevilla ocupa un lugar central)4.

Si bien tenemos unos pocos testimonios de esta crónica como obra indepen-
diente, la gran mayoría de la tradición textual la muestra ya subsumida en copias 
manuscritas de la Crónica General en sus múltiples versiones, a lo que se agrega, 
en el s. xv, su aprovechamiento en diversos Sumarios de la historia hispánica.

Con la aparición en 1482 de la primera crónica impresa en lengua castellana, 
la Crónica abreviada de España compuesta por Mosén Diego de Valera según 
mandato de la reina Isabel, o Crónica Valeriana, como su autor prefirió que se 
llamara, se inaugura un nuevo cauce de difusión de la historiografía peninsular. 
El género cronístico será uno de los preferidos por las imprentas españolas y por 
ese camino los viejos textos medievales del xiii y el xiv revivirán en el mercado 
del libro impreso y alcanzarán nuevos lectores y nuevos contextos de recepción.

La Crónica particular de San Fernando no fue ajena a este fenómeno y así la 
veremos en formato impreso, publicada en Sevilla, por Jacobo Cromberger, en 
1516. 

Propongo entonces un cotejo de esta versión impresa, preparada por el huma-
nista Diego López de Cortegana, con la crónica medieval manuscrita, atendien-
do a cuestiones narrativas e ideológicas, con el fin de establecer de qué modo el 
texto medieval queda resignificado en su nuevo contexto cultural y político.

En la última década este impreso ha llamado la atención de la crítica, primero 
con la publicación de un excelente facsímil a cargo de Fermín de los Reyes Gó-
mez, con estudios de José Luis Gonzalo Sánchez-Molero y de José Manuel Lu-
cía Megías5; luego con la publicación de un volumen colectivo dedicado Diego 

4. He dedicado varios trabajos al estudio de la formación de esta crónica medieval; véanse Leo-
nardo Funes,«El lugar de la Crónica Particular de San Fernando en el sistema de las formas
cronísticas castellanas de principios del siglo xiv», en Actas del XIII Congreso de la Asociación
Internacional de Hispanistas (Birmingham, 1995), ed. A. Ward, Birmingham, University of Bir-
mingham, 1998, I, pp. 176-82; Id., «La crónica particular de San Fernando: proceso de for-
mación de un nuevo modelo cronístico», en De la lettre à l ’esprit des textes médiévaux espagnols: 
hommage à Michel Garcia, ed. C. Heusch, Lyon, Éditions Le Manuscrit, 2008, pp. 215-242 e
Id., «La Estoria cabadelante de la Crónica particular de San Fernando: una visión nobiliaria del
reinado de Fernando III», en Antes se agotan la mano y la pluma que su historia. Magis deficit
manus et calamus quam eius hystoria. Homenaje a Carlos Alvar, eds. C. Carta et al., San Millán de 
la Cogolla, Cilengua, 2016, I, pp. 643-648. Algunas de las conclusiones serán aprovechadas en
la comparación con la versión impresa que se propone a continuación.

5. Crónica del Santo Rey Don Fernando III. Edición facsímil de la de Sevilla, Jacobo Cromberger, 1516, 
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López de Cortegana que incluye un estudio de Victoria Pineda sobre la rees-
critura retórica de la Crónica6, y finalmente con la edición del impreso debida al 
prestigioso historiador Manuel González Jiménez7. Tengo en cuenta y aprovecho 
estos aportes en lo que ahora les presento.

Diego López de Cortegana (1455-1524) desarrolló una notable carrera ecle-
siástica en Sevilla a partir de 1480: fue canónigo y arcediano de la catedral, fiscal 
y secretario de la Santa Inquisición y capellán de la reina. Luego de que un in-
cidente burocrático lo obligara a renunciar a su cargo de inquisidor, se dedicó al 
cultivo de las letras. Sus traducciones del Tratado de la miseria de los cortesanos y de 
El Sueño de la fortuna, ambas obras de Eneas Silvio Piccolomini, y de la Querella 
de la paz de Erasmo, revelan el perfil de un humanista perfectamente conectado 
con las corrientes de pensamiento más adelantadas de su tiempo. Pero su obra de 
mayor repercusión fue la traducción de El asno de oro de Apuleyo, publicada en 
Sevilla, 1513. Esto nos da una idea del editor de la Corónica del Santo Rey Don 
Fernando III y del lugar relativamente menor que este trabajo tiene en el conjun-
to de una obra de perfiles humanísticos y literarios más ambiciosos.

El epígrafe general nos anuncia: 

Corónica del santo rey don fernando, tercero deste nombre, que ganó a seuilla e 
a toda el andaluzía. emendada por don diego lópez, arcediano de seuilla, dirigida 
al manífico e muy noble señor don fernando enríquez, hijo del ilustre señor don 
pedro enríquez, adelantado mayor del andaluzía, que aya gloria (ed. González 
Jiménez, p. 3).

La tarea de enmienda que aquí se menciona deja en claro que Cortegana 
no asume el papel de cronista o historiador, sino el de editor y corrector de una 
crónica antigua. 

En el Prólogo añadido a continuación se explican los motivos que llevaron a 
Cortegana a emprender esta tarea: 1) el hallazgo en la biblioteca catedralicia de 
esta crónica del Rey Santo (y con esto se contentó: no buscó otros testimonios 
para colacionar y verificar las lecciones del manuscrito sevillano); 2) el hecho de 

ed. F. de los Reyes Gómez, estudios de J. L. Gonzalo Sánchez-Molero, J. M. Lucía Megías, 
Madrid, Editorial Complutense, 2008.

6. Victoria Pineda, «López de Cortegana y la reescritura retórica de la Crónica de Fernando III», 
en La Metamorfosis de un Inquisidor: el Humanista Diego López de Cortegana (1455-1524), ed. 
F. J. Escobar Borrego et al., Huelva, Universidad de Huelva, 2012, pp. 183-211.

7. Diego López de Cortegana, Corónica del Santo Rey Don Fernando III, ed. M. González Jimé-
nez, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2016.
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ser más copiosa y detallada que los sumarios impresos que circulaban; 3) la con-
veniencia de su difusión en la ciudad que fue su conquista más afamada.

También se da una justificación a la decisión de iniciar su obra con los an-
tecedentes históricos del reinado de Fernando: se trata de asegurar una mejor 
comprensión por parte del público lector. En efecto, uno de los agregados al texto 
consiste en una sección inicial de 5 capítulos que remontan la historia al reinado 
de Alfonso VIII. Esta operación revela una conciencia de dar pleno cumplimien-
to al modelo de la crónica regia particular: al reponer antecedentes asegura la 
autonomía de la obra, pues ya no es necesaria la consulta de otras crónicas para 
entender lo que en esta se narra.

El Prólogo se cierra con una última justificación: 

Bien creo yo que no faltará quien me reprehenda diziendo que no es justo mudar 
los vocablos antiguos porque paresce que tienen magestad y más auctoridad que 
los modernos. Pero a esto es fácil la respuesta, que, quando alguna historia latina se 
torna en nuestra lengua e común hablar, no vsamos de los vocablos latinos avnque 
son más resonantes que el romance sino de la habla cotidiana, la qual sirue según 
el tiempo corre, que ya vemos en espacio de cuarenta o cinquenta años assaz dife-
rencia e mudamiento en muchos vocablos de estonces a los de agora” (4).

El trabajo se realiza, entonces, bajo la guía de una clara conciencia humanista 
de la lengua y del estilo. El análisis de ese aspecto del discurso cronístico es muy 
interesante y ya ha sido cumplido en buena parte por Victoria Pineda enfocando 
en las cuestiones retóricas.

Me detendré en considerar otros aspectos del trabajo de Cortegana con el 
texto medieval. Lo primero que habría que decir es que se hace una rendición 
completa de la crónica medieval, más allá de ciertas diferencias en la división en 
capítulos. Prácticamente todo el contenido de la Crónica particular de San Fer-
nando se reproduce aquí (salvo pequeñas omisiones puntuales). 

Ahora bien, la crónica medieval ya manifiesta su condición heterogénea en 
el plano del discurso: el estilo glosador de la sección que corresponde al roman-
ceamiento del Toledano, el estilo verboso y redundante de muchos pasajes de la 
Continuación, en contraste con el estilo retóricamente más cuidado de varias 
secciones (como la descripción de Sevilla o el elogio del rey) hacen evidente la 
presencia de varios impulsos redaccionales en el texto. En cambio, Cortegana 
ha uniformado el estilo de tal modo que el discurso narrativo fluye de manera 
homogénea de principio a fin. 
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Pero veamos la naturaleza de los agregados y de las omisiones. En el pri-
mer grupo sobresale la explicación inserta en el texto para hacer comprensible el 
complicado mecanismo jurídico que permite a Fernando III acceder al trono con 
total legitimidad.

En este passo podrá ser que los lectores no queden bien satisfechos de cierta 
duda que de aquí nasce, e porque no queden con este sinsabor, absoluerse ha 
brevemente. La dubda puede ser esta. Que pues doña Berenguela heredaua de de-
recho a Castilla después de la muerte de su hermano el rey don Enrique, ¿por qué 
embiaua secretamente y con cautela por su hijo don Fernando para lo alçar por 
rey? Pues tenía marido biuo que era don Alonso, rey de León, y heredándolo ella, 
lo heredaua el marido. E también se podría con razón preguntar ¿por qué estaua 
doña Berenguela en Castilla o a qué causa no estaua con el marido en León? (18)

Por un lado, la explicación que se ofrece a continuación permite subsanar 
un problema de inteligibilidad de un acontecimiento histórico ocurrido a una 
distancia de tres siglos; pero al mismo tiempo permite a los lectores establecer la 
analogía con un dilema de acuciante actualidad: la legitimidad del acceso al trono 
del joven Carlos estando viva su madre doña Juana, reina de Castilla.

Cortegana también enfatiza el punto de sutura entre el Toledano y su Conti-
nuación. Algo que en la Crónica medieval se hace de manera bastante chapucera, 
intentando legitimar el texto agregado con un apócrifo mandato del Toledano 
en su despedida de que alguien continúe su obra. Diego López emprolija todo 
esto, cerrando la sección correspondiente al Toledano con su despedida sin los 
agregados del formador de la Crónica particular de San Fernando. Luego consig-
na un «Prólogo del que prosigue la historia» (según reza el título), compuesto, 
en rigor, por lo que en el texto medieval original debió de ser un epígrafe o un 
texto agregado por el formador de la crónica (distinto del autor de la Estoria 
cabadelante): «Prosigue la hystoria de los claros hechos del muy noble rey don 
Fernando porque se cumpla hasta acabados los hechos e vida deste noble rey (…) 
comiénçase en este lugar a proseguir e va continuando adelante por la orden en 
la manera siguiente» (66). 

El verdadero prólogo de la Estoria cabadelante se reproduce en el comienzo 
del capítulo 29, atenuando la insistencia del texto original en las menguas del 
relato del Toledano. 

De modo que lo que en la crónica medieval era una operación que buscaba 
nivelar la autoridad del cronista anónimo, trabajando en un ámbito ajeno al cír-
culo regio, con la del Toledano; en la crónica impresa revela la mano escrupulosa 
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del editor humanista marcando diferencias y a la vez otorgando idéntico valor 
historiográfico a las dos secciones.

El desmañado cierre de la Crónica medieval, verboso y reiterativo es también 
sometido a una rigurosa corrección. Se elimina el final redundante del último 
capítulo y el epígrafe suelto que anunciaba el inventario de los milagros de San 
Fernando y se inserta en el penúltimo el tópico de lo indecible para concluir la 
alabanza del rey: «Finalmente, fueron tantas las virtudes e noblezas deste bien-
auenturado rey que sería imposible ningún hombre humano poderlas contar ni 
escreuir e todo lo que dél se puede dezir es tanto como lo que puede vn moxquito 
desmenguar de vna cuba de vino por mucho que beua» (130).

Finalmente, sólo puedo mencionar, sin tiempo para más, las modificaciones 
en el plano de la enunciación a que lleva la distancia temporal con respecto al 
plano del enunciado. (1) Se elimina el significativo comentario sobre la unión de 
Castilla y León en 1230, un evento de extrema importancia en tiempos de Fer-
nando IV, cuando el ambicioso infante don Juan alentaba una nueva separación 
en su beneficio; pero un tema ampliamente superado en la España de principios 
del xvi, preocupada por una proyección geopolítica de nuevas dimensiones. El 
cambio en la alusión a la catedral de Toledo, obra en construcción en el s. xiii, 
pero largamente finalizada en el xvi. La necesidad de hacer inteligible la alta 
función de Alvar Pérez de Castro en tierras andaluzas dándole el anacrónico 
título de virrey.

Pero de todas maneras, para poder aquilatar la significación de la crónica im-
presa en el segundo decenio del s. xvi es necesario atender al contexto histórico 
y cultural.

Había un doble cauce de difusión de las crónicas medievales castellanas en el 
s. xvi. Por un lado, la multiplicación de copias manuscritas realizadas o mandadas
a realizar por eruditos, secretarios y cronistas oficiales de Carlos V y Felipe II;
en este caso comprobamos dos modalidades: la copia fiel de «crónicas antiguas
de mano», por lo común profusamente anotadas al margen, como material de
trabajo; y la redacción de nuevas historias basadas fuertemente en las crónicas
medievales, pero sometidas a juicio crítico y completadas con otro tipo de do-
cumentación (desde archivos cancillerescos hasta registros epigráficos). Por otro
lado, la producción de versiones impresas de las crónicas medievales. Este será el
modo de circulación dominante en todo el período moderno, puesto que la febril
actividad de los eruditos estuvo mayormente circunscripta a los círculos letrados.

De modo que quien quisiera incidir en la circulación de opiniones políticas y 
la difusión de posicionamientos institucionales debía recurrir a la imprenta.
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En este punto, es interesante notar el correlato entre la situación de redacción 
original de la Crónica particular de San Fernando, con la que se buscaba construir 
un pasado glorioso de relación armónica entre nobleza y monarquía, en contras-
te con un presente conflictivo, de anarquía política y crisis sucesoria, como fue 
el tiempo del rey Fernando IV, con la situación de publicación de esta versión 
impresa, mediante la cual se buscaba revivir hazañas gloriosas del pasado, en 
contraste con las angustias sociales y la incertidumbre de la conflictiva transición 
entre la dinastía Trastámara y la de los Habsburgo.

En el estudio que acompaña la edición facsimilar mencionada, Sánchez-
Molero formula la hipótesis de que Cortegana tuvo la intención de dedicar este 
impreso al infante don Fernando, hermano de Carlos V, y candidato preferido de 
la nobleza por haberse criado en España. La confirmación de Carlos en el trono 
de España llevó al cambio de dedicatario, un noble de rango menor que cumplía 
el requisito de llamarse Fernando, porque la analogía onomástica, cargada de 
sentido político, está en la base de la decisión de imprimir la crónica. Sánchez-
Molero hace un ingenioso análisis de la ilustración de la portada para apoyar su 
hipótesis. Pero también puede alegar en ese sentido que, cuando Cortegana dice 
en el prólogo: «Por lo qual me mouí por seruirle a la (…) publicar en su nombre, 
pues en él y en sus nobles costumbres imita a este tan santo y bienauenturado 
rey» (4), la comparación cuadra más en un heredero del trono que en el hijo de 
un alto funcionario del reino.

De la misma época de composición que la Crónica particular de San Fernando 
es la llamada Crónica de Castilla, un desprendimiento de la Crónica general en-
focado sólo en su Cuarta Parte (es decir, la historia del reino de Castilla, desde 
Fernando I hasta los comienzos del reinado de Fernando III). Más allá de la 
polémica acerca de si esta obra es “molinista” o de inspiración nobiliaria, toda la 
crítica concuerda en que busca enfatizar la edad heroica castellana explayándose 
en la actuación del Cid durante los comienzos del reino de Castilla (reinados 
de Fernando I, Sancho II y Alfonso VI), con generoso aprovechamiento de los 
cantares de gesta del ciclo cidiano. Se logra de este modo ofrecer un texto que 
glorifica un pasado prestigioso en contraste con un presente traumático, sumido 
en la crisis política de un gobierno central débil en permanente conflicto con los 
poderes nobiliarios.

En 1512, Juan López de Velorado, abad del Monasterio de San Pedro de 
Cardeña, tan ligado al culto cidiano, separa la extensa sección inicial de la Crónica 
de Castilla referida al Cid y publica la Crónica del famoso cavallero Cid Ruy Díez 
Campeador (Burgos, Fadrique Alemán de Basilea, 1512), hoy conocida como 
Crónica particular del Cid, dedicada –precisamente– al infante don Fernando, bajo 
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el auspicio de su abuelo, Fernando el Católico, rey de Aragón y regente de Cas-
tilla. Dice el abad en el prólogo, luego de abundar en los conocidos argumentos 
sobre el valor de las crónicas para perpetuar la memoria de los grandes hombres 
y de los grandes hechos y luego de los lamentos acerca de la incuria que ha hecho 
caer en el olvido cosas notables del pasado castellano:  

Y considerando esto el Illustrissimo y muy esclarezido Señor Infante don Fer-
nando (...), estando en el monesterio y casa de San Pedro de Cardeña, adonde 
está enterrado el cuerpo del muy noble y valiente cavallero, vencedor de batallas, 
el Cid Ruydiez de Bibar (...), vista allí su chronica original (...) y los muchos mila-
gros, que en acrescentamiento de nuestra Santa Fe Catholica en aquellos tiempos 
sucedieron (...); considerando ansi mesmo que de se imprimir y publicar (...) se 
podria sacar dechado y dar aviso para muchas cosas de las guerras muy provecho-
sas y necessarias, (...) mandó a mí don Frey Juan de Velorado, (...) que la hiziesse 
imprimir”8.

Queda aquí muy en claro la intención de rescatar la figura cidiana –ya no con 
resonancias épicas sino con los atributos de la caballería y de la santidad– con el 
fin de proponerla como paradigma de conducta para los gobernantes del presente 
o como signo de una identidad castellana que ningún gobernante debiera sosla-
yar –y otra vez, la dedicatoria al infante don Fernando y no al heredero del reino, 
Carlos, es toda una definición política.

Es impresionante el paralelismo entre el contexto medieval de elaboración de 
la Crónica particular de San Fernando y la Crónica de Castilla, en los comienzos del 
s. xiv, y el proceso de publicación de la Crónica particular del Cid y de la Crónica
que nos ocupa, a principios del s. xvi: en ambos casos, a la hora de evocar el más
glorioso pasado castellano en contextos políticos traumáticos los ojos se dirigen
a la edad heroica de los primeros reyes castellanos y del ciclo legendario del Cid
y a lo que vengo llamando en varios trabajos la nueva edad heroica de la primera
mitad del s. xiii, en la que sobresale la figura del Rey Santo9.

En la turbulenta segunda década del s. xvi vemos a dos representantes del 
estamento eclesiástico (el abad del Monasterio de Cardeña y el arcediano de 

8. Chronica del famoso cavallero Cid Ruydiez Campeador, ed. D. V. A. Huber, Marburg, Bayrhoffer, 
1844, pp. 4-6.

9. Leonardo Funes, «Ficciones eficaces: los relatos cronísticos post–alfonsíes y la configuración
de una nueva “edad heroica”», en En Doiro antr’o Porto e Gaia. Estudos de Literatura Medieval
Ibérica, ed. J. C. Ribeiro Miranda, Porto, Estratégias criativas, 2017, pp. 57-74.

Avatares y perspectivas.indb   216 29/7/19   17:43

www.ahlm.es



Crónicas medievales en los umbrales de la Modernidad   | 217

Sevilla) actuando en la recuperación de dos figuras señeras del pasado castellano, 
enfatizando la doble dimensión santa y guerrera, y con una doble proyección: ha-
cia el Poder como espejo de príncipes y hacia el público lector, como afirmación 
del destino religioso-político de España en el concierto de las naciones.
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