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COLEGIR Y ESCRIBIR DE SU MANO:  
LAS FUNCIONES DE FRAY ALONSO DE 
MADRID, ABAD DE OÑA, EN LA SUMA 

DE LAS CORÓNICAS DE ESPAÑA

Covadonga Valdaliso Casanova 
CH – Universidade de Lisboa

Se denomina Suma de las corónicas de España a un texto historiográfico que 
sintetiza o resume la historia de la Corona de Castilla, tomando como punto de 
partida los tiempos del Diluvio y finalizando en el s. xv, y que se ha transmitido en 
cinco manuscritos con similares encabezamientos y finales dispares1. Tres de estos 
testimonios no hacen ninguna referencia al autor del escrito2; en el cuarto se atri-
buyen tanto la composición como la factura material a Alonso de Madrid, que fue 
monje y abad en el monasterio de San Salvador de Oña3; y en el quinto se relaciona 
su autoría tanto con Pablo García de Santa María, obispo de Burgos, como con 
Fernán Martínez de Burgos, un escribano de la misma ciudad4. Tomando como 

1. Philobiblon, BETA texid 1447. Ha de tenerse en cuenta que el cuarto testimonio recogido -ma-
nid 2481, correspondiente al manuscrito conservado en la Bibliothèque Nationale de France
bajo la signatura Espagnol 141- no transmite la Suma sino una traducción de la Anacephaleosis
de Alonso de Cartagena, como demostró Jean-Pierre Jardin. Véanse sobre ello Jean-Pierre
Jardin, «Le Compendio du ms. Esp. 141 de la BN de Paris», Atalaya 3 (1992), pp. 75-91 y, del
mismo autor, «La figure du roi Alphonse X chez quelques chroniqueurs du xve siècle», Cahiers 
d’études hispaniques médiévales 20 (1995), pp. 75-96 y «Las estrategias paratextuales en las cró-
nicas del siglo xv», en Paratextos en la literatura española (siglos xv-xviii), coords. S. Arredondo
Sirodey, et al., Madrid, Casa de Velázquez, 2009, pp. 267-282. 

2. Philobiblon, BETA manid 1548, 1696 y 4893.
3. Fundación Lázaro Galdiano, Inv. 15281 Ms. 634. Descrito en Philobiblon, BETA manid 1939, 

aunque no identificado como texid 1447 sino como texid 1606.
4. Philobiblon, BETA manid 3888. El texto se encabeza con la frase «En el glorioso nombre de
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base este último testimonio –una copia del s. xvii de un manuscrito de la segunda 
mitad del s. xv–, o uno muy similar, la mayor parte de los investigadores, desde 
Nicolás Antonio hasta nuestros días, han aceptado la hipótesis de que, en torno 
al año 1420, Pablo de Santa María (ca. 1350-1435) habría redactado una síntesis 
histórica, probablemente destinada a la educación de Juan II, que posteriormente 
su hijo, Alonso de Cartagena (1381-1456), habría ampliado narrando las cuatro 
décadas siguientes y, más tarde, Fernán Martínez de Burgos copiado. Con todo, 
una referencia de Ramón Menéndez Pidal a una Suma escrita por Fernán Martí-
nez de Burgos en 1461 lleva a pensar que el nombre del obispo quizás no aparecía 
originalmente en el manuscrito de la segunda mitad del s. xv que el copista del xvii 
utilizó como base5.

En el caso del códice de Oña, no cabe ninguna duda de que fue una mano 
posterior la que señaló, encabezando la segunda columna del verso del último 
folio, que «Esta cronica de españa coligio y escriuio de su mano el muy reue-
rendo padre fray Alonso de Madrid, abbad que fue deste monesterio de Onna. 
Año de la encarnaçion de nuestro redemptor Jesucristo de myl e quatroçientos y 
nouenta Años. Requiescat in pace. Amen»6. El autor de la nota parece haber sido 
el mismo que completó la primera columna -en donde el texto finalizaba con la 
frase «E sucçedio en la silla apostolical el nuestro muy sancto padre papal Sisto 
iiij cuya vida dios guarde a seruiçio suyo e enssalçamiento de la nuestra santa 
fee catholica»-  añadiendo «el qual murio xij de agosto año del señor de mill e 
quatroçientos e lxxxiiij; e suçedio Inocençio viij, el qual murio xxv de julio del 

Iesus. Aqui comiença la suma de las Coronicas de España hecha por el xpianisimo y gran 
Baron el Obispo Don Pablo» y, tras finalizar con la noticia de la muerte de Catalina de Lan-
cáster, incluye un colofón en el que se dice que «Este libro escriuio en la muy noble çiudad de 
Burgos caueza de Castilla, e acauose en el mes de Setiembre año del naçimiento de nuestro 
señor Jesuxpo de mil e quinientos e setenta e vn años; el qual libro, con el consejo auisaçion 
e ayuda diuina, escriuio Fernan Martinez de Burgos escriuano publico que fue de la dicha 
çiudad». Este manuscrito parece haber sido copiado, directa o indirectamente, de un original 
que se fecharía en el año 1461 y habría sido escrito por Fernán Martínez de Burgos. Véase 
Covadonga Valdaliso Casanova, «Los autores de la Suma de crónicas de Pablo García de Santa 
María. Singularidad, transmisión y resiliencia en la historiografía bajomedieval», eHumanista. 
Journal of Iberian Studies. Conversos IV (2016), pp. 212-232, Enlace: <http://www.ehumanista.
ucsb.edu/conversos/volumes/4> [Fecha consulta: 3/12 /2017].

5. Ramón Menéndez Pidal, La leyenda de los infantes de Lara, Madrid, Imprenta de los hijos de
José M. Ducazcal, 1896, p. 60 (en nota). El autor se limita a señalar que «posee este manuscrito 
el Sr. Marqués de Casa-Mena en la biblioteca de su casa de Santillana». Se desconoce su para-
dero actual.

6. En todas las transcripciones se respeta la grafía, aunque se desarrollan las abreviaturas y se
introducen signos de puntuación para facilitar la lectura.
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año de nouenta e dos; e suçedio alexander vj». En la misma página intervinieron 
al menos dos manos más, si bien bastante posteriores. Una de ellas tachó en el 
texto de la segunda columna la fecha «myl e quatroçientos y nouenta» y copió a 
continuación las notas sobre este abad que se encuentran en las obras de Nicolás 
Antonio y Magnoaldo Ziegelbauer7. La corrección parece obedecer al hecho de 
que el papa Sixto IV falleció en el año 1484, por lo que el escrito debería ser 
anterior a esa fecha8. Tampoco podría situarse en el periodo en el que finaliza el 
añadido, pues Alejandro VI fue papa entre 1492 y 1503. En consecuencia, esa 
segunda mano que amplió ligeramente el relato, haciéndolo llegar hasta el final 
de la centuria, y atribuyó la autoría del texto a Alonso de Madrid, debió equivo-
carse al datarlo9. 

Un examen detallado permite comprobar que el códice de Oña contiene, en 
realidad, dos manuscritos que debieron ser copiados por un mismo escriba y, 
probablemente, compuestos por un mismo compilador. El primer manuscrito 
ocupa los folios 1 a 7, contiene iluminaciones en cuatro de ellos y ha llegado hasta 
nosotros incompleto, faltando los folios que se ubicarían entre el 1 y el 2, por un 
lado, y entre el 5 y el 6, por otro. El segundo manuscrito se extiende entre los 
folios 8 y 31, no contiene iluminaciones y también es fragmentario, pues presenta 
cuatro lagunas10. Además de compartir varios elementos formales -pergamino, 

7. Esta mano dejó notas al final de la primera columna, en el margen derecho de la misma y en
la segunda columna. Aparentemente, habría intervenido en dos momentos distintos, o con dos 
tintas diferentes. Las intervenciones de la que parece ser la última mano, que se sitúan tanto
entre las columnas como en el margen inferior, apenas son visibles, por haberse desvanecido la
tinta. A partir de una posible datación -«oy dia diez y […] de j[…] de este año 1848»-y aten-
diendo a la letra, puede deducirse que se habrían llevado a cabo en el siglo xix. En el mismo
lugar se distinguen vagamente al menos tres letras «e» mayúsculas de mayor tamaño, dos de
ellas inscritas en rectángulos, que probablemente fueron ensayos para la capital de la segunda
columna.

8. Ya lo notó Manuel Zabalza Duque, «Sepultus est. Oña y León…», en Recuerdos literarios en
honor a un gran historiador de Castilla: Gonzalo Martínez Díez (1924-2015), coords. I. Ruiz
Rodríguez, F. Martínez Llorente, Madrid, Dykinson, 2016, pp. 401-417.

9. El autor de la nota, que escribía en un momento impreciso –pero posterior al año 1515, que es
cuando se cree que murió el abad-, puede que estuviese intentado decir que Alonso de Madrid
escribió «de su mano» antes de 1484 un texto que, en 1490, se copió en el códice que conoce-
mos. Si así fuese, el vínculo material del abad con el códice desaparecería o, al menos, no sería
directo.

10. Faltarían un bifolio central entre los actuales folios 11 y 12, un folio entre el 22 y el 23, otro
entre el 23 y el 24, y tres entre el 27 y 28. Estas lagunas se constatan tanto a partir de la lectura
del texto como del examen de los cuadernos realizado por Rosa Rodríguez Porto, a quien agra-
dezco que me haya hecho llegar sus notas.
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tintas, letra, mise en-page11-, estos manuscritos tienen encabezamientos similares 
y sus textos coinciden en algunos fragmentos. Con todo, y aunque parece que 
en ambos casos se partió de unos mismos materiales, probablemente con cada 
uno de los textos se perseguía un objetivo diferente, pues el primero se centra en 
registrar quiénes fueron las personas más notables que se mandaron enterrar en 
el monasterio y en hablar brevemente de los principales benefactores del ceno-
bio, mientras el segundo puede considerarse un relato historiográfico12. Nuestra 
atención va a centrarse en este segundo, que es al que hace referencia la nota final 
cuando denomina al texto «cronica de españa».

Los veinticuatro folios conservados de este manuscrito se dividen en dos sec-
ciones. En la primera se comienza hablando del conde don Sancho de Castilla, 
pero enseguida se va hacia atrás en el tiempo para narrar brevemente la historia 
de los jueces, dedicar un capítulo a Fernán González y otro al conde García Fer-
nández, regresar al conde don Sancho y referir la historia de la condesa traidora. 
Tras la primera laguna, que comienza cuando se está transcribiendo la traducción 
de un privilegio que el conde concedió al monasterio, el manuscrito continúa 
con el final de la transcripción de otro privilegio, un capítulo sobre el abad san 
Íñigo, otro sobre la reina Mayor, uno que narra la fundación de Palencia y tres 
sobre Fernando ‘el Magno’. En el texto se introduce entonces una frase que lo 
define –«E por que es grand razon de saber en que manera estos condes ouieron 
el señorio de castilla despues de la destruyçion de españa»– y que justifica que, 
de ahí en adelante, se transcriba la Suma. Se trata, por tanto, de un escrito que 
combina fragmentos de textos historiográficos con informaciones relativas a la 
historia del monasterio para, bajo pretexto de referir qué reyes y condes estaban 

11. En ambos manuscritos el texto se distribuye en dos columnas, las iniciales son de mayor ta-
maño y tienen adornos de rasgueo, y se utiliza tinta azul para las iniciales, tinta roja también
para las iniciales, para los títulos y para destacar algunas frases o palabras, y tinta amarilla en las 
iniciales menores.

12. Una descripción más completa del códice en Covadonga Valdaliso Casanova, «El mar como
trazado en la historiografía medieval. La representación geográfica de la península Ibérica
a fines del s. xv según un monje de Oña», en Sentir América: Percibir y construir las fronteras
castellanas (c.1300 - c.1600), dir. E. Aznar Vallejo, et al., Buenos Aires-San Cristóbal de La
Laguna, Academia Nacional de la Historia (Argentina)-Universidad de La Laguna, en prensa. 
Véanse también Juan Antonio Yeves Andrés, La estética del libro español: manuscritos e impresos
españoles hasta finales del siglo xvi en la Biblioteca Lázaro Galdiano, Madrid, Fundación Lázaro
Galdiano, 1997, pp. 116-118; Juan Antonio Yeves Andrés, Manuscritos españoles de la Biblioteca 
Lázaro Galdiano, Madrid, Fundación Lázaro Galdiano-Ollero y Ramos, 1998, pp. 275 y 276;
Fernando Villaseñor Sebastián, El libro iluminado en Castila durante la segunda mitad del siglo
xv, Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua-Caja Segovia, 2009, pp. 290-292 y
Zabalza Duque, «Sepultus est…», ob. cit. 
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enterrados en Oña, crear un relato de la historia de Castilla que narrase cómo 
pasó de condado a reino y, de ahí, a principal entidad dentro de la Corona. Este 
‘castellanocentrismo’ posiblemente tenía por meta resaltar la importancia histó-
rica del cenobio, ligado a los condes desde sus orígenes y, a lo largo de los siglos, 
beneficiado por el apoyo de los reyes. Moviéndose hacia atrás y hacia adelante 
en la línea cronológica, el narrador abre su relato con el conde fundador, retro-
cede para explicar los orígenes del condado, avanza en un único sentido en los 
siguientes capítulos y, justo antes de proclamar al conde Fernando rey de León, se 
detiene para dar un salto hasta los remotos tiempos bíblicos, a partir de los cuales 
se narrará la historia de los diferentes señoríos ibéricos que acoge la aparición y 
el desarrollo de Castilla.

Entendiendo que la Suma se copió en este códice para diseñar el lienzo en 
el que Castilla surgió y se expandió, importa ahora establecer la relación de esta 
copia con los otros códices. Para ello, partiremos de la premisa de que existió 
un ‘texto base’ que se ha transmitido en tres de los testimonios conservados: el 
manuscrito bajo la signatura 10448 de la Biblioteca Nacional de España (α), el 
595 de los fondos Foulché-Delbosc de la Biblioteca Nacional Argentina (β) y 
el 1279, también de la Biblioteca Nacional de España (γ*)13. Los dos primeros 
testimonios finalizan cuando comienza el reinado de Enrique IV –«todos los 
grandes de su rreyno e çibdadanos fueron besar las manos con mucha alegria, e 
el rreçebiendo a todos muy con buena voluntad»– y añaden al final el traslado del 
pregón de la condena de Álvaro de Luna. En cuanto a γ*, se diferencia de los dos 
anteriores, fundamentalmente, en que el texto acaba tras la noticia de la muerte 
de la reina Catalina de Lancáster. Si se acepta que el amanuense de γ* copiaba un 
manuscrito (γ) que Fernán Martínez de Burgos fechó en 1461, puede trabajarse 
con la hipótesis de que dicho manuscrito haya sido más amplio y, habiéndose 
atribuido la autoría del texto a Pablo García de Santa María, se haya interrum-
pido la copia suponiéndose que hasta ahí había llegado el obispo, mientras que 
el resto era obra de continuadores. Ello llevaría a establecer que la Suma que hoy 
conocemos –la única que nos ha llegado– se compuso en la segunda mitad del 
s. xv, que fue copiada íntegramente por Fernán Martínez de Burgos en 1461
(γ), que el relato finalizaba al inicio del reinado de Enrique IV y que de ella se
conservan, además de una copia parcial (γ*), dos testimonios (α y β) y otros dos
manuscritos que, de entrada, podemos contemplar como posibles refundiciones

13. Philobiblon, BETA manid 4893, 1696 y 3888, respectivamente. El testimonio α presenta una
letra anterior a la de β, situándose probablemente el primero a fines del s. xv y el segundo a
principios del xvi. Fuera de ello, y de variantes en la grafía, son muy similares. 
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–el conservado en la biblioteca de El Escorial (ε) y el texto de Oña (δ)–14. Así,
sin negar que pueda haber existido alguna relación de la Suma con el obispo don
Pablo de Santa María -pues el relato podría haberse compuesto a partir de un
escrito del prelado hoy perdido-, conviene ignorar conscientemente la idea de
que hubo una narración previa y centrar la atención en los textos transmitidos
para trabajar mejor con los testimonios conservados. Analizaremos, por tanto,
un relato redactado a mediados del Cuatrocientos que fue copiado -total o par-
cialmente- al menos cuatro veces y modificado de dos maneras diferentes en los
años finales del s. xv.

Contemplando de este modo el texto de la Suma y analizando su parte final 
resulta mucho más fácil aproximarse al presente de la redacción y, hasta cierto 
punto, a su contexto. El primero es parcialmente revelado en el propio texto, 
cuando se lamenta que el rey Juan II firmase unas treguas con Granada15:

E tal guerra fizieron los xristianos a los moros en este tiempo, talando los panes 
dos vezes en cada año e correrles la tierra de cada dia, de guisa que los moros se 
vieron en muy grant afruenta; commo quier que auia mucho tiempo que estauan 
olgados e non auian aujdo guerra con xristianos. Ca, despues que aquel buen rrey 
don alonso nueue que vençio la grant batalla de tarifa e murio sobre gibraltar, que 
ha bien çient años o mas, nunca les fue fecha guerra saluo vn poco de tiempo, el 
rrey don pedro quando mato al rrey bermejo, e despues quando el infante don 
fernando fue sobre setenjl e antequera. E agora esta de guisa que en todos los çient 
años non se ha hecho guerra a los moros qujnze años cunplidos. E avn con este 
poco de tienpo que el rey nuestro señor les fizo esta guerra fueron los moros en 
tan grant cuyta que vino a ser que en todo el rreyno de granada no auja mjll caua-
lleros, e avn esos non buenos; ca non tenjan en el mundo que comer nin esperauan 
ser socorridos. E sy la guerra durara otros çinco o seys años mas, todo el rreyno 
de granada fuera perdido e lo cobraran los xristianos. Mas el diablo, que no çesa 
de fazer sienpre todo mal, puso tal discordia entre el rrey e [f. 42v] los caualleros 
quando fue preso e suelto el adelantado pero manrrique, que se ayuntaron todos 

14. Descripción del testimonio conservado en El Escorial en Philobiblon, BETA manid 1548. En
el s. xviii se conservaba también un fragmento independiente, de nuevo relacionado con Fer-
nán Martínez de Burgos, al que tuvo acceso Rafael de Floranes y que publicó Francisco de
Cerdá. Ver Valdaliso Casanova, «Los autores de la Suma…», art. cit., pp. 215 y 216.

15. José Amador de los Ríos publicó este texto en 1879, en el apéndice a la Memoria histórico-crítica 
sobre las treguas celebradas en 1439 entre los reyes de Castilla y de Granada (Madrid, Real Acade-
mia de la Historia), a partir de la transcripción del manuscrito de El Escorial. Transcribimos
aquí el fragmento tomando como base β (BNA FD595, f. 42 y 43).
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contra el rrey e por esta causa se fizieron las treguas con granada; la qual discordia 
fue salud e vida para los moros. 

Este segmento sitúa el escrito en los años finales del reinado de Juan II y pone 
de manifiesto la importancia que para el compilador tenían los sucesos relacio-
nados con la frontera con Granada; pero es el siguiente el que permite fijar el 
‘hoy’ del autor de un modo más preciso, al afirmarse en él que «en menos de non 
tres años han vençido por nuestros pecados dos peleas gruesas» –una de ellas la 
batalla de Río Verde de 1448– y referirse la toma de Cieza –en ese año–, situando 
así el texto en torno a 1450:

E despues deste ayuntamjento se han fecho otros muchos, asi commo la entrada 
de medina, e ayuntamjento del canpo, e pelea de panpliega, e batalla de olmedo, 
e otros muchos; e prisiones e destierros, asi commo la prision de tordesillas; e 
leuantamjento de çibdades, asi commo toledo e Murçia, e otras villas e castillos, 
de que se ha hecho e faze grant guerra en el rreyno; asi commo atiença e peña de 
alcaçar e torija; e rrodrigo manrrique e alfonso fajardo de los castillos e villas que 
tienen en el maestradgo e rreyno de murçia. […] [f. 43r] E de cada dia corren los 
moros e astragan toda la tierra de la frontera de los xristianos; ca se dize por cierto 
auer leuados en menos destos tres años siete o ocho mill omes e mujeres xristianos 
cabtiuos a tierra de moros, e al pie de otros tantos Muertos.

Tanto en α como en β el relato continúa con lo que aparentemente serían 
añadidos posteriores: menciones a los matrimonios y descendencia de Juan II, 
noticia de la muerte del monarca, un salto atrás en el tiempo para hablar del 
dramático final de Álvaro de Luna, una narración más detallada del fallecimiento 
del rey, el registro del comienzo del reinado de Enrique IV16 y la citada trans-
cripción del pregón. Esta sucesión de finales indicaría que hubo al menos tres 
momentos diferentes en los que se pretendió cerrar el relato, el primero datado 
en torno al año 1450, el segundo –en el que se adicionó un párrafo que cerraba el 
reinado de Juan II– necesariamente posterior a 1454 y el tercero, probablemente 
cercano al anterior, en el que se introdujo un texto que, antes de registrar la llega-
da al trono de Enrique IV, subrayaba el rol negativo que –desde el punto de vista 
del compilador– había desempeñado el condestable Álvaro de Luna. A partir de 

16. «Fue luego alçado por rrey el prinçipe don enrrique en mucha concordia e paz. Todos los
grandes de su rreyno e çibdadanos fueron besar las Manos con mucha alegría, e el rreçebiendo
a todos con muy buena voluntad» (BNA FD595, f. 44v).
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ello, podemos suponer que el texto de la Suma se redactó hacia 1450, que en los 
cinco años siguientes se completó y que en 1461 el escribano Fernán Martínez 
de Burgos lo copió. Entre dos y tres décadas más tarde un monje de San Salvador 
de Oña lo actualizaría, cambiando los tiempos verbales y suprimiendo algunas 
referencias al presente, y añadiría un párrafo que sintetizaba el reinado de Enri-
que IV17. En fechas próximas otra actualización se copiaría en el manuscrito que 
forma parte del códice de El Escorial18. Paralelamente, el texto sería trasladado 
al menos en dos ocasiones, correspondientes a los testimonios α y β, en los años 
finales del s. xv y a principios del xvi.

El testimonio de Oña y el de El Escorial guardan bastantes semejanzas, pues 
ambos actualizan el texto, lo dividen en capítulos e introducen al inicio de esos 
capítulos las cronologías de los reinados. Con todo, hay también notables di-
ferencias entre ambos. En el escrito de Oña, además de la inclusión al final de 
cada capítulo de los nombres de los pontífices del momento, se manifiestan otras 
singularidades que aparentemente indicarían que el compilador no se limitó a 
copiar, sino que -como afirmó el anónimo anotador que completó el texto y atri-
buyó su autoría- se dedicó a ‘colegir’, no sólo integrando el texto de la Suma en su 
ya comenzado relato, sino transformándolo y completándolo19. El cotejo con los 
otros manuscritos revela bastantes variantes, frecuentes omisiones y, sobre todo, 
la existencia de muchos fragmentos de texto ausentes en los otros testimonios20. 

17. «Capitulo de como reyno el rey don enrique Quarto. Despues que el rey don juan fue muerto
alçaron por rey a su fijo don enrique, año del señor de mccccºliiijº, e reyno veynte años. E des-
pues que en sus dias passaron en estos reynos muy grandes tribulaçiones, estando en la villa de
madrid vinole una enfermedad de que murio. E fue luego sepultado en el monesterio del passo 
que el auia de nueuo edificado, e dende fue trasladado al monesterio de Guadalupe. Al qual
sucçedio la muy esclareçida reyna doña ysabel su hermana, en vno con el muy exçelente rey don 
fernando de aragon e seçilia su marido, los quales dios dexe beuir e reynar muchos tiempos e
buenos» (f. 31v).

18. El texto en este códice finaliza del siguiente modo: «Despues que el rrey don Juan fue muerto
alçaron por rrey al prinçipe don enrrique ssu fijo. E començo a rregnar año del sseñor de mil e
quatroçientos e çinquenta e quatro años. Et rregno» (f. 98v).

19. A ello hace referencia el término colegir, definido por Sebastián de Covarrubias (Tesoro de la
lengua castellana, o española, Madrid, Luis Sánchez Impressor, 1611, p. 223) como «juntar en
vno dos cosas que estan sueltas, y esparcidas»; esto es, «de muchas, y diuersas cosas que hemos
oido, visto, o leido, hazemos vna suma, y aquello es colegir».

20. En el caso del segmento anteriormente transcrito, lo que diferencia al texto de Oña del trans-
mitido en α y β son actualizaciones destinadas a modificar el presente del enunciado. Así, por
ejemplo, en vez de «despues que aquel buen rrey don alonso nueue que vençio la grant batalla
de tarifa e murio sobre gibraltar, que ha bien çient años o mas» se dice «despues que aquel rey
don alonso xjº que vençio la grand batalla de tarifa e murio sobre gibraltar, que ha bien çiento e 
çinquenta años»; en lugar de «por estas grandissimas discordias e muchos males que han sseydo 
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Si aceptamos como hipótesis que el monje habría partido de una copia de la 
Suma y la habría refundido y ampliado, ‘sumando’ otros textos, el análisis de la 
tarea llevada a cabo por este ‘colegidor’ en principio debería consistir en compa-
rar su versión con las otras, anotando divergencias, y en tratar de identificar los 
materiales utilizados para redactar los fragmentos de texto que no se incluyen en 
los otros testimonios. Sin embargo, y por motivos que pronto se comprenderán, 
resulta más conveniente analizar antes qué es lo que todos estos manuscritos tie-
nen en común y cuáles pudieron ser las fuentes de ese teórico texto base.

En esencia, el texto de la Suma es una síntesis de la historia de la península 
Ibérica que va construyendo una narración, ordenada a partir de la sucesión de 
señoríos en el territorio, en la que la atención va enfocándose progresivamente 
en los poderes centrales21. Tanto esta concepción de la historia ibérica como la 
estructuración del relato y el papel central que la organización de la narrativa 
concede a la monarquía castellanoleonesa derivan de la obra de Alfonso X. De 
ello se deduce que el compilador de la Suma habría sintetizado alguno de los 
textos derivados de la Estoria de España; y no es difícil suponer que pudo tratarse 
de alguna de las versiones de la Crónica Geral de Espanha de 1344 pues, como ya 
notara Ramón Menéndez Pidal, este texto hizo sombra a la obra alfonsí duran-
te los siglos finales de la Edad Media, e incluso a lo largo de buena parte de la 
moderna22: 

Desde el momento de su aparición se difundió con rapidez la Crónica nueva, 
siendo muy preferida á la antigua durante los siglos xiv, xv y aun xvi. Como 
buena prueba de esta afirmación podemos citar una porción de obras históricas 
que se inspiraron en la Crónica de 1344, mientras que es muy difícil encontrar 
testimonios de que el texto de Alfonso X fuese conocido. (…) También de ella se 

e oy sson en los rreynos de castilla e de leon se han atreujdo e atreuen los moros» se lee «por 
estas grandissimas discordias e muchos males que en el reyno de castilla se fazian se atreuieron 
los moros»; son sustituidos «agora son perdidas en tan breue tiempo» por «en este tiempo fue-
ron perdidas», «han fecho» por «fizieron», etc. Con todo, hay capítulos en los que las variantes 
son mucho más significativas, llegando a introducirse extensos añadidos.

21. Sobre este tipo de textos véase Jean-Pierre Jardin, «El modelo alfonsí ante la revolución tras-
támara. Los sumarios de crónicas generales del siglo xv», en La historia alfonsí: el modelo y sus
destinos (siglos xiii-xv), ed. G. Martin, Madrid, Casa de Velázquez, 2000, pp. 141-156.

22. Ramón Menéndez Pidal, Crónicas generales de España. Catálogo de la Real Biblioteca. Manuscri-
tos, Madrid, Sucesores de Ribadeneyra, 1898, pp. 17 y 18. Fernando Gómez Redondo analizó
pormenorizadamente la relación existente entre la Suma y la Crónica de 1344 en Historia de la
prosa medieval castellana III. Los orígenes del humanismo. El marco cultural de Enrique III y Juan
II, Madrid, Cátedra, 2002, pp. 2588-2596. 
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sacaron en todo ó en parte una porción de compendios: el hecho bajo el reinado 
de Enrique III, que sirvió de base al despensero de D.ª Leonor para su Sumario de 
los Reyes; las Edades del mundo, trovadas por D. Pablo de Santa María; la Anacepha-
laeosis, de D. Alonso de Cartagena; la Suma de las Coronicas, que Fernán Martínez 
de Burgos escribía en 1461; la Historia del obispo de Palencia D. Rodrigo Sán-
chez de Arévalo, impresa hacia 1470; el libro de las Bienandanzas y Fortunas, que 
en 1471 escribía Lope García de Salazar; la Coronica de España, abreviada por 
mosén Diego de Valera, de orden de D.ª Isabel la Católica, así como los trabajos 
del arcipreste Diego Rodríguez de Almela, titulados: Valerio de las historias, Com-
pendio historial y Compilación de las batallas campales.

Debemos llamar la atención sobre dos pormenores de la cita que acaba de re-
producirse, pues se relacionan directamente con nuestro estudio de la Suma. Por 
un lado, Menéndez Pidal identifica como autor de este texto a Fernán Martínez 
de Burgos, aunque mencione también a Pablo de Santa María en la misma frase. 
Sabemos que lo hacía habiendo consultado el original del escribano, como vimos 
anteriormente; pero es significativo que no se hiciese eco, ni siquiera indirecta-
mente, de la atribución de la autoría de la obra al obispo, que venía repitiéndose 
desde el s. xvii y que se prolongaría hasta nuestros días. Por otro lado, entre los 
autores de los varios «compendios» basados en la Crónica que están presentes en 
este texto figuran, además del obispo, su hijo Alonso de Cartagena y un familiar 
de este, Diego Rodríguez de Almela. Estos dos autores se han identificado en al-
gunos estudios como los posibles continuadores de la hipotética Suma que habría 
sido escrita en la primera mitad del s. xv por don Pablo García de Santa María23. 
La coincidencia de una misma fuente para varios supuestos autores -relacionados 
entre sí- de escritos similares invita a comparar sus obras. Tras hacerlo se com-
prueba que entre la Suma y el Compendio historial de Diego Rodríguez de Almela 
existe una correspondencia mayor de lo que hasta ahora se ha venido señalando24. 

El texto de Rodríguez de Almela se conserva apenas en un manuscrito da-
tado a fines del s. xv del que se han perdido tanto los folios iniciales como los 

23. Valdaliso Casanova, «Los autores de la Suma…», art. cit., pp. 218 y 219. Como ya ha señalado
Jean-Pierre Jardin («Las estrategias…», art. cit., p. 269), las «confusiones de las obras de polí-
grafos de la familia Santa María-Cartagena» son frecuentes.

24. Tanto en el prólogo, de Manuel González Jiménez, como en el estudio que precede a la edición 
del Compendio (Concepción Armenteros Lizana, El compendio historial de Diego Rodríguez de Al-
mela, Universidad de Murcia, 1995) se hacen notar los paralelismos entre este texto y la Suma, 
pero partiendo de la premisa de que el segundo escrito lo compuso Pablo de Santa María y
habría sido utilizado como fuente por Almela.
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finales25. A principios del s. xvi se llevó a cabo una refundición –modernizándose 
lingüísticamente el texto y ampliándose sus contenidos– de la que existen varios 
testimonios26. En rigor, Compendio historial es el título de esta refundición y no 
del original27. Dicha refundición comienza con una dedicatoria a los Reyes Ca-
tólicos28 a la que siguen un primer capítulo bastante breve, titulado «De como fue 
el gran dilubio dende e de los linajes que salieron del e de sus fijos fue poblada 
toda la tierra del mundo», y dos capítulos cuyo texto es muy semejante al inicio 
de la Suma29. En adelante, a partir de una selección de fragmentos del Compendio 
-párrafos y frases de los capítulos 10 a 14, 18 a 22, 24, … y así sucesivamente- la
Suma acaba completándose. En los capítulos conservados de la primera versión
del escrito de Almela esta correspondencia también se constata, de tal modo que
la Suma acaba pareciendo una síntesis del Compendio. Véase, por ejemplo, la co-
rrespondencia entre el relato de la Suma y el de la primera versión del Compendio

25. Philobiblon, BETA manid 2108, en donde se indica que «comienza hacia el fin del capítulo 67 y
termina en el capítulo 636», y que «comprende la historia de los visigodos desde el rey Agila has-
ta el reinado de Juan I de Castilla». Se trata del Ms. 1979 de la Biblioteca Nacional de España.

26. Philobiblon, BETA texid 1730. Sobre los problemas relacionados con la transmisión del Com-
pendio historial véanse Mª Jesús Lacarra, «La reescritura de los milagros de Santiago a fines
del siglo xv: el caso de Diego Rodríguez de Almela», en Formas breves en la Edad Media, ed. 
E. Fidalgo, Universidad de Santiago de Compostela, 2005, pp. 11-33, Samuel G. Armistead,
«La interpolación del Compendio de Diego Rodríguez de Almela», en La tradición épica de las
Mocedades de Rodrigo, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2000, pp. 91-119, Jardin, «Las es-
trategias…», art. cit., pp. 267-282, y Armenteros Lizana, El compendio, ob. cit. Mª Jesús Lacarra 
hace referencia a apenas cuatro de los testimonios recogidos en Philobiblon: manid 2655 (Bi-
blioteca Menéndez Pelayo M-156 a M-158), 2109 (BNE Ms. 1525), 2111 (BNE Ms. 1535) y
2110-3623 (El Escorial V.II.10-11).

27. Jardin, «Las estrategias…», art. cit., p. 269. Ver también Lacarra, «La reescritura de los mila-
gros…», art. cit., p. 15.

28. BNE Ms. 1525, ff.. 1-6r. 
29. «Capitulo segundo en el qual manera es partido el mundo en tres partes conbiene a saber asia

africa e europa» (ff.. 6v-7r en BNE Ms. 1525) y «Capitulo tercero de las afrontaçiones de euro-
pa e de las tierras e prouinçias que son en ella e de los que poblaron a españa e de las provincias 
que ay en ella» (ff.. 7r a 10v en BNE Ms. 1525). A manera de ejemplo, compárese el inicio del
capítulo segundo del Compendio con el inicio de la Suma en el códice de Oña: «Los que es-
criuieron el departimiento de las tierras del mundo que se puede morar tres partes la primera e
mayor pusieron nombre asia e a la segunda africa e a la terçera europa. E estos nombres fueron
puestos de cada vna destas partes por çiertas ocasiones e rrazones las quales non se escriuen
aqui por no alargar. De asia e de africa ya avedes oydo en otros libros e segun que sant ysidro las 
asigna e declara» (BNE Ms. 1525, fol 6v); «Los que escriuieron el departimiento de las tierras
del mundo vniuerso fizieron de toda la tierra que se puede morar tres partes. E a la primera e
mayor posieron non[col. 2]bre asia. E a la segunda africa. E a la terçera europa. E estos nonbres 
fueron puestos a cada vna destas tierras por çiertas ocasiones, segund santysidoro pone en las
ethimologias» (Fundación Lázaro Galdiano, Inv. 15281, Ms. 634, f. 15r).
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al narrarse el final del reinado de Alfonso III de Asturias y el reinado de García I 
de León (se indican en cursiva en la transcripción del Compendio las coinciden-
cias con la Suma): 

E despues de renunçiado del rreyno fue en rromeria a Santiago e quando torno 
pidio a su hijo don garçia ayuda e asi cumplidamente commo la el demando gelo 
el dio. E entonçe fue el e entro en tierra de moros e corrioles e quemoles la tierra e 
mato e captiuo muchos dellos e torno rrico e onrrado e con grant prez para çamo-
ra. E si fue el muy bueno en el comienço de su rreynado muy mijor fue en la fin e 
el estando en çamora de la venjda de su hueste enfermo e murio e fue sepultado 
en astorga. E despues que este rrey don alonso fue muerto finco su hijo don garçia 
por rrey e rreyno tres años este rrey vençio vna batalla de moros e enfermo en 
çamora e murio e non dexo hijo. [BNA FD595, f. 14v] 

Capitulo ccxxx. De commo el rrey don alfonso despues que ovo rrenunçiado el 
rreyno al rrey don garçia su fijo e venido de la rromeria de Santiago entro en tierra 
de moros e de vna dolençia que en çamora ovo morio. Despues que el rrey don 
alfonso fue acordado e avenido con los ynfantes sus fijos e dexado e renunçiado el 
rreyno al ynfante don garçia su fijo primogenito segund es dicho fue en rromeria 
a visitar la iglesia del bien aventurado apostol Santiago de galizia. E conplido su 
rromeria venido a la çibdad de leon Pydio ayuda al ynfante don garçia su fyjo para 
yr entrar en tierra de moros. El qual asy conplida mente commo el demando asy gela 
dio. Entonçe el rrey don alfonso ayunto grand hueste de gentes e de pie e de cauallo 
e entro en tierra de moros e corrioles toda la tierra quemando e estragando lo que 
fallo. E mato e captiuo muchos moros. E tornose muy rrico e honrrado a la çibdad de 
Çamora e sy fue bueno en el comienço de su rreynado mucho mejor lo fue en su fyn. E el 
estando en la çibdad de Çamora Des [col. b] pues de venjdo con su hueste de tierra de 
moros enfermo e murio. E la su fyn fue mucho honrrada e fue sepultado en la iglesia 
de astorga. E de alli fue despues su cuerpo trasladado a la iglesia de Oviedo e fue 
enterrado a par de la rreyna doña ximena Su muger. (…)

Capitulo ccxxxii. Del rregnado del rrey don garçia et commo ovo vna batalla con 
los moros e los vençio e de la su muerte. Despues que fue muerto el rrey don alfonso 
llamado el magno fue alçado por rrey don garçia su fijo Et començo a rregnar año 
del naçimiento de nuestro Señor ihesu cristo de ocho cientos e ochenta e tres 
años. E rregno tres años e fue casado con vna fija de (…) fernandes vn gran caua-
llero de sangre rreal segund es dicho. E non ovo della fijos. En el comieço de su 
rregnado ayunto muchas gentes de pie e de Cauallo e con grand hueste entro en 
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tierra de moros quemando e estragando quanto fallaua (…) [fol 64r col a] e de allí 
vino a la çibdad de çamora e llegado ovo vna enfermedad de que murio e fue se-
pultado en oviedo a par del rrey don alfonso su padre. [BNE Ms. 1979, ff.. 63-64]  

Además, los diferentes finales de los testimonios del Compendio conservados 
también guardan paralelismos con los de las diferentes versiones de la Suma –esto 
es, la transmitida en los testimonios α, β y γ*, por un lado, y las que se copiaron 
en δ y ε, que habíamos tomado por refundiciones–; por lo que puede pensarse 
que estamos, o bien ante diferentes síntesis del Compendio historial, o bien ante 
escritos previos que fueron –considerablemente– ampliados para dar lugar al 
Compendio. Todo ello lleva a pensar que Almela pudo ser el autor de la Suma –se 
basase o no en materiales redactados previamente por otros autores– y que las 
múltiples versiones del texto representan diferentes estadios de un largo proceso 
de redacción, del que este texto y el Compendio historial serían resultados parale-
los. Esta idea cobra bastante sentido cuando se tienen en cuenta algunos datos 
biográficos del autor30. 

Habiendo nacido en Murcia en el año 1426, Diego Rodríguez de Almela 
fue, entre los años 1440 y 1456, primero paje y luego familiar del obispo Alon-
so de Cartagena, gracias al cual tuvo acceso a una importante biblioteca que le 
permitió iniciarse en el cultivo de la historiografía –como él mismo indicó en 
la carta que sirve de prefacio o dedicatoria a su obra Valerio de las historias31–. 
Además de leyendo, en ese periodo puede situársele en el entorno de la corte 
regia y, paralelamente, desempeñando diferentes cargos eclesiásticos dentro de 
la diócesis de Burgos, en donde parece que permaneció después de que falleciese 

30. Un estudio biográfico en Diego Rodríguez de Almela, Compilación de los milagros de Santiago, 
ed. J. Torres Fontes, Murcia, CSIC, 1946, pp. xix-xxviii.

31. «Como yo estoviesse de edad de catorce años en servicio del Reverendo mi Señor Don Alfonso 
de Cartagena, de gloriossa memoria, Obispo de Burgos, y su merced me mandasse aprender
Gramatica, algun tanto introducto en ella, como en su camara oviesse muchos libros de diversas 
sciencias Theologales, y de Philossophia, Leyes, y Canones, y assimismo muchas Historias y
Cronicas, assi de la Sacra Escriptura como de Emperadores, Reyes, y Principes, señaladamente 
de España; por no estar ociosso (que de la ociossidad no se sigue virtud alguna) segun flaqueza
de mi ingenio, y poquedad de mi saber, dime á leer en las Historias de la Sacra Escriptura, prin-
cipalmente en la Biblia, y en el libro de las Historias Escolasticas, y en las Cronicas de los Reyes 
de España, desde su poblacion, hasta el tiempo pressente; por tal via que alcance aver conosci-
miento que podia entender algun tanto dello. Como el dicho mi Señor el Obispo conosciesse
que me avia dado algun tanto a aquel trabajo, su voluntad fue (aviendo dello plascer) de me
facer merced, y aunque no merescedor, me la fizo, y ficiera si mas viviera» (Diego Rodríguez de 
Almela, Valerio de las historias de la Sagrada Escritura y de los hechos de Espana, Dedicatoria, ed. J. 
A. Moreno, Madrid, Don Blas Román, 1793, p. VII).
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su mentor; aunque más tarde pasaría a residir en Murcia, siendo nombrado en 
1464 canónigo de la catedral y, tras morir hacia 1489, allí enterrado. Pese a mani-
festar en más de una ocasión que la falta de tiempo y capacidad habían limitado 
las dimensiones y el alcance de sus escritos32, su obra como autor y como editor 
lleva a pensar que estas palabras fueron fruto de la modestia, o de la voluntad de 
mostrar humildad. De hecho, su condición de cronista –además de capellán– de 
los Reyes Católicos en sus últimos años de vida prueba que desempeñó una labor 
historiográfica conocida y reconocida en su tiempo, y cuya perdurabilidad con-
firman las múltiples ediciones del Valerio, la repercusión de la Compilación de las 
batallas campales y los recientes estudios dedicados a la Compilación de los milagros 
de Santiago33. Lo que sí se constata al observar el conjunto que forman los textos 
de Almela es que parece haber reescrito permanentemente diferentes obras a 
partir de materiales similares, mutando las ordenaciones para dar lugar a distin-
tas estructuras con diversos fines34. Por ello entre sus escritos existen múltiples 
interconexiones, y en su trayectoria parece vislumbrarse un proceso de continua 
reescritura destinada, casi siempre, a ‘compilar’.

Todo lo expuesto encaja con la idea de que Almela, cuando contaba aproxi-
madamente veinticinco años, llevase a cabo la redacción de una “suma de cró-
nicas” que dio por finalizada hacia 1450, refiriendo los últimos acontecimientos 
que habían tenido lugar –de los que tendría conocimiento por encontrarse en 
la corte o cerca de ella– y manifestando una clara preocupación por la situa-
ción en la frontera. En esa primera conclusión de la obra se destacaban sucesos 
–por entonces muy recientes y, en algunos casos, directamente relacionados con
Murcia– que se registrarían de nuevo unas décadas más tarde, en la Compilación
de las batallas campales35. Pasados algunos años, Diego Rodríguez de Almela –u
otra persona– completaría ese texto añadiéndole un breve párrafo para cerrar

32. En el Prólogo a la Compilación de las batallas campales, dedicado al obispo de Coria, afirmaba:
«Commo quier que en el estudio de las semejantes copilaciones e escripturas fuy atan poco
ocupado e despendi atan poco tiempo, que non digo para las copilar, mas para entender algo
dellas, me reputaua e reputo insuficiente. E allend desto, por non tener asi logar, que es razon
de estar e ser ocupado en dezir e rezar los oficios e diuinas horas» (Diego Rodríguez de Alme-
la, Compilación de las batallas campales que son contenidas en las historias escolásticas y de España, 
Murcia, Lope de la Roca, 1487).

33. Véase, por ejemplo, Luis Fernández Gallardo, «Exaltación cruzada y devoción jacobea en el
Compendio de Almela», Estudios de literatura medieval en la Península Ibérica, coord. C. Alvar,
San Millán de la Cogolla, Cilengua, 2015, pp. 537-558.

34. Lacarra, «La reescritura de los milagros…», art. cit.
35. Véanse las batallas ccxxi, ccxxii y ccxxiii (Rodríguez de Almela, Compilación de las batallas, ob. 

cit.).
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el reinado de Juan II e introduciendo después un segmento que, aunque apa-
rentemente iba a ocuparse del reinado de Enrique IV, volvía sobre el de Juan II 
para hablar del dramático fin de Álvaro de Luna. Esa Suma sería copiada por un 
escribano de Burgos en 1461 –y por tres amanuenses anónimos más adelante, 
dando lugar a los testimonios α, β y γ*–, refundida para incluirse en el códice de 
El Escorial –que formó parte de la capilla de los Reyes Católicos– y adaptada 
para formar parte de un texto redactado en el monasterio de Oña en las mismas 
fechas. El Compendio historial representaría, así, una versión mucho más amplia 
de esta obra plural, actualizada en una sucesión de presentes. Si esta hipótesis se 
acepta, el testimonio de San Salvador de Oña estaría transmitiendo una de las 
múltiples manifestaciones de un mismo texto, bien por tratarse de una refundi-
ción llevada a cabo en el monasterio, bien por haberse limitado la tarea de ‘colegir’ 
del monje al que se atribuye a copiarlo, ‘juntándolo’ así al escrito previo.
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