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LOS ESTUDIOS HEREDIANOS HOY EN PERSPECTIVA

Ángeles Romero Cambrón 
Universidad de Castilla-La Mancha

«Aragón, la más famosa...»

0. Heredia y el hiato histórico

Tras la contienda civil, se truncó la transmisión del legado intelectual de las
generaciones previas: unas veces no se continuó y otras llegó sesgado. En los años 
de silencio se dio cauce casi unísono al primer planteamiento, noventaiochista, de 
Menéndez Pidal, aquel que otorgaba a Castilla y al castellano un papel vertebra-
dor; el segundo, en el que contempla el Medievo peninsular desde una perspecti-
va integradora y entiende el idioma como un crisol dialectal, corrió, sí, en arroyos 
montañeros1. Sin recordar la hondura de este hiato histórico no se comprende 
que Juan Fernández de Heredia (Munébrega, Zaragoza ¿1310? - Aviñón, 1396) 
permaneciera tanto tiempo en el olvido. Soplaron nuevos aires en la Piel de Toro. 
Hoy, por fortuna, esos ríos de montaña ya son aguas caudales y han de llegar al 
mar. 

Las cuestiones suscitadas por la producción herediana son tan numerosas, tan 
complejas y sustantivas, que no consienten ser abordadas sino por la aportación 
plural, en diálogo, de distintos estudios y disciplinas. En nuestros días nadie pue-
de llamarse especialista en Heredia, ni siquiera en una de sus facetas. Fluyan las 

1. Véase Inés Fernández-Ordóñez, La lengua de Castilla y la formación del español, discurso de in-
greso en la RAE 2011. Enlace: <http://www.rae.es/sites/default/files/Discurso_Ingreso_Ines_
Fernandez_Ordonez.pdf> [fecha consulta: 25/02/2018).

Avatares y perspectivas.indb   935 29/7/19   17:44

www.ahlm.es



936 |   Ángeles Romero Cambrón

investigaciones como ramos de un gran delta. Limitaciones de espacio harán que 
cite solo algunos trabajos, seleccionados desde mis propios intereses particulares. 
Volveré los ojos a la bibliografía precedente y presentaré los problemas de orden 
filológico que, a mi modo de ver, requieren una atención mayor. Espero desarro-
llar en otra ocasión cuanto aquí apenas pergeño.

1. El heredianismo moderno

Las primeras referencias modernas a la obra de Heredia aparecen en el s. xix. 
Amador de los Ríos exhumó el Libro de los emperadores2. Desde el conocimiento 
del fondo español en Francia, Morel-Fatio publica en 1895, si no me equivoco, 
la primera edición moderna de un texto herediano, la Crónica de Morea3. En los 
años siguientes ven la luz investigaciones fundamentales en archivos e inventa-
rios: a la monumental obra de Schiff se suman, en el ámbito catalanoaragonés, los 
trabajos de Massó i Torrens, Rubió i Lluch y Serrano y Sanz4.

Descubiertos los bellos códices suntuarios del Gran Maestre, era inevitable 
que volvieran a despertar la misma codicia que despertaron en los días del Aviñón 
cismático. Seis manuscritos se custodian en la BNE (mss. 2211, 10131, 10133, 
10134, 10134bis y 10801); se añaden el escurialense (Z-I-2) y el parisino (Arse-
nal, 8324). El primer trabajo de conjunto se lo debemos a José Vives (1927)5. 
Simultáneamente, Domínguez Bordona se ocupa de las miniaturas y otros par-
ticulares, y le disputa a su colega la gloria de haber identificado el ms. 2211 de 
la BNE (acéfalo y mal catalogado) como la primera partida de la Grant Crónica 
de Conquiridores (C1)6. Las líneas maestras trazadas por Vives siguen marcando 

2. José Amador de los Ríos, Obras de Don Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, ahora por 
primera vez compiladas de los códices originales e ilustradas con la vida del autor, notas y comentarios, 
Madrid, Impr. de la Calle de San Vicente Baja, 1854, p. 607.

3. Alfred Morel-Fatio, Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais, París, Bi-
bliothèque Nationale (Département des Manuscrits), 1892.

4. Mario Schiff, La bibliothèque du Marquis de Santillana, Paris, Librairie E. Bouillon, 1905 (tomo
153 de la «Bibliothèque de l’École des Hautes Études»); Jaume Massó i Torrents, «Inventari
dels bens mobles del rei Martí», Revue Hispanique, XII (1905), pp. 413-590; Antonio Rubió
i Lluch, Documents per l ’historia de la cultura catalana mig-eval, Barcelona, Institut d’Estudis
Catalans, 1908-1921; Manuel Serrano y Sanz, «Inventarios aragoneses de los siglos xiv y xv», 
Boletín de la Real Academia Española, 2 (1915), pp. 85-97, 219-224; 3 (1916), pp. 89-92, 224-
225, 359-365; 4 (1917), pp. 207-223, 342-355; 9 (1922), pp. 118-137, 262- 270.

5. José Vives, Juan Fernández de Heredia, Gran Maestre de Rodas. Vida, obra y formas dialectales,
Barcelona, Balmes, 1927.

6. José Domínguez Bordona, «Los libros miniados en Aviñón para D. Juan Fernández de Here-
dia», Museum, VI, (1920), pp. 319-327; y «La primera partida de la Crónica de Conquiridores de
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en la actualidad la investigación: desfrutó hasta el hueso la documentación de 
Rubió, examinó las fuentes y dividió lingüísticamente las obras en exponentes 
del aragonés oriental y del occidental. Aunque se refiere a un manuscrito no 
librario (BNE 10200, un primer Orosio, Om), Vives no conocía el estocolmiense 
(D 1275a de la Kungligla Bibliotek); el último ejemplar de lujo localizado es el 
valenciano V-27 de la Biblioteca del Corpus Christi (Ov)7.

2. Regina af Geijerstam (1918-2010) y el Hispanic Seminary of Medie-
val Studies

Con el ímpetu del deshielo en primavera, de la mano de la hispanista sueca Regina 
af Geijerstam advino la primera gran revolución en el heredianismo contemporáneo. 
Su aportación no se limita, con mucho, a la edición parcial de la primera partida de la 
Grant Crónica d’Espanya (E1)8. En el estudio preliminar, lleva a cabo un exhaustivo 
examen de las fuentes en el que rectifica a Vives en determinados puntos: así, cree 
que algunos libros de la crónica no se toman de Justino sino del Mansionero de Ve-
rona, observación desatendida después, por mí misma también9. Anima a Geijerstam 
una inquietud insuficientemente desarrollada en autores posteriores: en línea con el 
enfoque habitual en los estudios alfonsíes10, se pregunta por el funcionamiento y la 
organización del trabajo en el taller de Heredia y sus consecuencias en la transmisión 
de las obras. Para ello, acomete, de una parte, el cotejo entre E1 y C1; de otra, atiende 
a manuscritos no suntuarios cuyo valor ecdótico hasta entonces no había sido tenido 
en cuenta (el 335 de la Biblioteca de Catalunya, el 886 de la BNE y el escurialense 
Y.I.10). Concluye que los distintos testimonios responden a diversas redacciones o 
versiones, lo que revela con certeza la circulación de la crónica en cuadernos inde-
pendientes11. Las observaciones y planteamientos de Geijerstam, consecuencia de su 
paciente dedicación al Gran Maestre, marcan un punto de referencia obligado. El 

Juan Fernández de Heredia», Revista de Filología Española, X (1923), pp. 380-388.
7. Ruth C. Leslie, «The Valencian codex of Heredia’s Orosio», Scriptorium, XXXV, 2 (1981), pp.

312-318.
8. Regina af Geijerstam (ed.), Juan Fernández de Heredia: La Grant Crónica de Espanya (libros I-II). 

Edición crítica según el ms. 10.133 de la Biblioteca Nacional de Madrid, con introducción crítica,
estudio lingüístico y glosario, Uppsala, Almqvist & Wiksells, 1964.

9. Ángeles Romero, «Codicología y Ecdótica: La Grant Crónica de los Conquiridores, Primera parti-
da, de Juan Fernández de Heredia (ms. 2211 de la Biblioteca Nacional de España)», Scriptorium, 
LXIII, 2 (2010), pp. 147-162.

10. Gonzalo Menéndez Pidal, «Cómo trabajaron las escuelas alfonsíes», Nueva Revista de Filología 
Hispánica, V, 4 (1951), pp. 363-380.

11. Geijerstam, Juan Fernández de Heredia, ed. cit., p. 74.
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texto resultante en cada caso es fruto de la intervención de los sucesivos actores (fuen-
te, traductor, compilador, corrector, copista...); de ahí la característica heterogeneidad 
dialectal de toda la producción de Fernández de Heredia y de ahí que Geijerstam 
proponga, en paralelo, su famoso «método arqueológico» para analizarla.

En la etapa final de su fértil trayectoria, Geijerstam colaborará con el Hispanic 
Seminary of Medieval Studies de Madison. El HSMS venía ocupándose desde 
hacía tiempo de Heredia: en su seno habían aparecido varias ediciones de sus 
obras12. Nitti y Kasten publican en 1997 la transcripción paleográfica en CDs del 
corpus navarro-aragonés (hasta entonces en microfichas), en lo que representa 
una contribución decisiva para el avance de las investigaciones13.

3. Adelino Álvarez: la ecdótica de la traducción

Como torrente montañés que se abre camino en la misma peña, Adelino Álvarez
lee en 1983 su tesis doctoral, una edición crítica de la traducción herediana de Plu-
tarco, acogida con un reconocimiento unánime14.

Editar traducciones requería la competencia en distintas especialidades filoló-
gicas. Con ese propósito, bajo el impulso del prof. Álvarez aunamos esfuerzos un 
equipo de helenistas, latinistas, romanistas e hispanistas del que tuve la suerte de 
formar parte. Se arrancó de unos postulados metodológicos bien meditados, de fi-
liación neolachmanniana15. El texto que había que fijar y corregir era el salido de la 

12. Son varias las tesis leídas. De 1931 es la de Lloyd A. Kasten (Poridad de las poridades, Madrid, 
Aguirre,1957). Siguieron la de John Nitti, en 1972 (Aragonese version of the Libro de Marco Polo, 
HSMS, 1980); la de Thomas D. Spaccarelli, en 1975 (An Edition, Study and Glossary of the Libro
de los Emperadores, Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1990); y la de Joseph A. 
Palumbo en 1976 (An Edition, Study and Glossary of the Second Part of the Coronica de los Con-
quiridores). Hubo más contribuciones del hispanismo extrapeninsular, como la tesis de Ruth
C. Leslie (An Edition of Juan Fernández de Heredia’s Rams de flores, (tesis inédita), Oxford, 
University of Oxford, 1966) y la de Evangelina V. Parker (The Aragonese Version of Guido delle
Colonne’s Historia Destructionis Troiae, Silver City (N.M.), Office of Research, Western New
Mexico University, 1977).

13. John J. Nitti - A. Kasten Lloyd, The electronic texts and concordances of medieval Navarro-Aragonese 
manuscripts, Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1997. En la actualidad el HSMS
prosigue con sus trabajos, transcribiendo nuevo material y lematizando y etiquetando el corpus.
Enlace: <http://www.hispanicseminary.org/t&c/nar/index-es.htm> [fecha consulta: 25/02/2018]. 

14. Adelino Álvarez Rodríguez, Las Vidas de hombres ilustres (nos. 70-72 de la Bibl. Nac. de París). 
Estudio y edición (tesis doctoral inédita), Madrid, Universidad Complutense, 1983.

15. Para una presentación de los presupuestos del taller, cfr. Ángeles Romero, «Apuntes para una
Ecdótica de la traducción: a propósito de la producción herediana», Revue de Linguistique Ro-
mane, 75, 297-298 (2011), pp. 99-126.
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pluma del traductor. A este fin, junto a los recursos ecdóticos comunes, se utilizaba 
sistemáticamente el texto vertido (en la mejor edición disponible); no nos resultaba 
suficiente añadir el mismo a manera de glosa. La presentación, desde el conocimiento 
hondo de la obra, buscaba aproximarla al lector: se regularizaba la grafía, se acentua-
ba y se puntuaba con el criterio moderno. Del estudio introductorio, destacaría la 
importancia concedida al análisis lingüístico; de mis compañeros aprendí el valor de 
un dato muy preciso para descubrir cuestiones básicas de la fuente, la transmisión, la 
traducción o de los diversos actores que han intervenido. Fieles al espíritu que nos 
guiaba, las obras se publicaron bajo el nombre del autor original, como traducciones. 
El quehacer filológico progresa con lentitud. Finalmente, salieron de la imprenta 
cinco ediciones: la de Zonaras, la de Tucídides, la de Orosio, una segunda de las Vidas 
semblantes y el Eutropio16.

4. Nuevas vías y objetivos

Desde el presente quiero mirar al futuro del heredianismo. La primera tarea
pendiente, nunca se insistirá bastante, es editar cada uno de los títulos de una pro-
ducción formidablemente extensa. En la década actual hemos podido recibir con 
alegría tres ediciones (cito las que han llegado a mi noticia): la del libro XVIII de la 
segunda partida de Conquiridores, la Historia Troyana y una nueva del Marco Polo17.

Con todo, a mi juicio, hay vías de estudio aún poco aprovechadas y objetivos de in-
vestigación que estimo prioritarios. Entre las primeras, está la búsqueda documental y 
el adecuado conocimiento de los códices no suntuarios o modestos; entre los segundos, 

16. 1) Juan Zonaras, Libro de los emperadores, ed. y estudio de A. Álvarez Rodríguez; investigación
de fuentes bizantinas de F. Martín García, Zaragoza, PUZ, 2006; 2) Tucídides, Discursos de la
guerra del Peloponeso (versión aragonesa de la Historia de la guerra del Peloponeso, patrocinada por
Juan Fernández de Heredia), ed. crítica y estudio de A. Álvarez Rodríguez, Zaragoza, PUZ,
2007; 3) Paulo Orosio, Historias contra los paganos. (versión aragonesa patrocinada por Juan
Fernández de Heredia), ed., estudio y vocabulario de Á. Romero Cambrón, en colaboración con 
I. G. García Pinilla, 2008; 4) Plutarco, Vidas semblantes (versión aragonesa de las Vidas para-
lelas, patrocinada por Juan Fernández de Heredia), ed. A. Álvarez Rodríguez, Zaragoza, PUZ, 
2009, 2 vols.; 5) Eutropio y Paulo Diácono, Compendio de historia romana y longobarda (versión
aragonesa patrocinada por Juan Fernández de Heredia), eds. M. J. Herraiz Pareja, A. Álvarez
Rodríguez, estudio y glosario de M. J. Herraiz Pareja, Zaragoza, Larumbe, 2018. 

17. 1) Libro de las gestas de Jaime I, rey de Aragón (compilación aragonesa patrocinada por Juan Fer-
nández de Heredia), ed. F. J. Martínez Roy, Zaragoza, PUZ, 2010; 2) Juan Fernández de Here-
dia, Crónica troyana, ed. M. Sanz Julián, Zaragoza, PUZ, 2012; 3) El libro de Marco Polo, versión 
aragonesa del siglo xiv, ed. y estudio de F. Sangorrín Guallar, Zaragoza, «Institución Fernando el
Católico», 2016.
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el estudio del taller y sus integrantes, la reconstrucción de la biblioteca, de la relación 
cultural de Heredia con sus contemporáneos y la difusión final de su literatura.

Juzgo necesario reemprender las pesquisas documentales. Renovar la antigua in-
formación recogida por Rubió y Massó con más búsquedas (en Aviñón, en los lugares 
ligados a Heredia, en Malta y en las diferentes dependencias de la Orden) iluminaría 
diferentes puntos. En primer lugar, los aspectos materiales de la producción libraria: 
apuntes o contratos donde se consignen iluminaciones, copias o compra de pergamino 
(simplemente rastreando la adquisición de este, en grandes cantidades al menos, se po-
dría hallar buena prueba de la actividad en él y de las etapas de la misma). En segundo 
lugar, habría que ampliar los datos sobre la constitución de la biblioteca herediana, tan-
to en lo que se refiere a la de incorporación de títulos como de manuscritos concretos 
(más cartas que atestigüen las entradas, compras y el encargo de copias, así como re-
cibos de los libros recibidos o dados en préstamos). Enseguida retomaré esta cuestión.

En tercer lugar, aún sabemos muy poco del núcleo de colaboradores literarios o 
intelectuales (traductores y compiladores, no solo copistas) que rodearon a Heredia. 
La información reunida por Anthony Luttrell y el minucioso examen lingüístico de 
Álvarez Rodríguez han permitido describir el proceso de traducción seguido en la 
trilogía griega (Plutarco, Tucídides, Zonaras) y sus actores: Dimitri Calodiqui realizó 
una primera traducción puente del griego clásico al bizantino; en un segundo paso, 
el italiano Nicolás, obispo de Drinópolis, la antigua Hadrianópolis del Epiro (iden-
tidad confirmada por Hammond), vertió las obras a un aragonés «de urgencia»18. 

Nada se sabe del autor de otras traducciones. En el heredianismo se viene dan-
do por sentado que verter desde el latín no presenta problemas ni escollos, lo que 
está muy lejos de ser cierto. Traducir del latín era vulgarizar, actividad literaria bien 
considerada, en tanto que hacerlo de otra lengua romance se tenía por tarea sin im-
portancia. Es muy probable que el traductor de una primera versión del Orosio del 
italiano al aragonés (Om, la contenida en el ms. 10200 de la BNE) sea Domingo de 
García Martín (f. 159r)19. Si es así, como parece, valdría la pena indagar más sobre 

18. A. Luttrell, «Greek histories translated and compiled for Juan Fernández de Heredia, Master of
Rhodes», Speculum, XXXV (1960), pp. 401-407, esp. pp. 402-403; Plutarco, Vidas semblantes, ed. 
cit., I, pp. CX-CXXII; Nicholas G. L. Hammond, Epirus. The Georaphy, the Ancien Remains, the
History and the Toponimy of Epirus and Adjacent Areas, Oxford, The Clarendon Press, 1967, p. 697.

19. Es cierto que trasladar significaba en la Edad Media tanto ‘traducir’ como simplemente ‘copiar’. 
Reza el colofón: «alo fecho trasladar el muyt exçellent et religioso senyor don johan ferrandez
deredia humil castellan damposta et prior de catalunya. Et ha lo trasladado domingo de garcia
martin seruidor suyo» (f. 159r). Sin embargo, la declaración con que finaliza el prólogo señala al
primer sentido: «libro de Paulo Orosio recontador de las Istorias por el honrrado Johan bueno
de gramatica en vulgar a instançia de micer Lamberto de los Abades» (f. 1v). Desde luego, la
suscripción de este manuscrito tardío copia la de su antecesor.
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el personaje: reunir datos sobre su identidad, determinar en qué periodo estuvo re-
lacionado con Heredia y si tradujo alguna otra obra de esta lengua para él. Por otra 
parte, si ya existía el traslado italiano de Bono Giamboni (f. 1v) y Heredia encarga 
uno nuevo (Ov, Biblioteca del Patriarca, V-27) «contaminado» con el anterior, sin 
duda se lo encomendó a una persona de singular preparación; así fue a juzgar por el 
resultado. El análisis lingüístico de la traducción me lleva a sospechar que el traduc-
tor de este Orosio fue el mismo que el Justino, tal como es seguido al comienzo de 
C1, en la versión del ms. 2211 BNE20. Se trata de dos epítomes: las historias se narran 
de forma muy sumaria e impactante (sospecho que incrementadas con material fo-
lklórico o meras facecias ya en latín), circunstancia que dificulta la comprensión y la 
traducción, y complica la transmisión textual. La identificación de este romanceador, 
el aragonés que se atrevió a dar la réplica a Giamboni, sería del mayor interés.

Más en general, creo que, a pesar de lo avanzado, sigue siendo preciso explorar 
con más detalle las relaciones de Heredia y su entorno con los movimientos cultu-
rales de la época. Sin tomar en consideración nada más que el plano lingüístico y 
dando un paso más allá, cabe una explicación sensiblemente diferente de la diver-
sidad dialectal herediana que la defendida por Geijerstam: sin dejar de obedecer 
a los factores por ella apuntados, señalemos que el hibridismo es la consecuencia 
ineludible de todo proceso de traducción y su intensidad pone de manifiesto el in-
cesante intercambio de versiones de una lengua vulgar a otra existente en la Europa 
del momento. Si específicamente consideramos los cultismos, no son sino el acervo 
común que la difusión de los mismos vulgarizamientos deja en un ámbito cultu-
ral compartido. Habría, finalmente, que preguntarse si la presencia de elementos 
foráneos, ese cierto grado de multilingüismo, se corresponde con la práctica, en la 
expresión escrita o en la oral, de algún modo, del círculo cosmopolita que acompa-
ñaba al mecenas. En este último punto en particular solo puedo aventurar conjetu-
ras desde argumentos lingüísticos, que precisan ser contrastadas documentalmente.

Los códices de lujo vienen constituyendo el centro preferente de atención de 
algunos investigadores, que llegan a identificar erróneamente los nueve ejemplares 
con el total de los testimonios que transmiten la producción del hospitalario. Solo 
estos han sido transcritos por el HSMS y en el CORDE académico21. Todos ellos, 
salvo el estocolmiense, proyectados como colección (misma estructura, mismo 
formato, misma unidad de pautado, de iluminación), se ejecutaron en fecha tardía.

20. «Un vulgarizador al servicio de Heredia: el Justino en las crónicas», manuscrito inédito.
21. Real Academia Española, Banco de datos Corpus diacrónico del español (CORDE). Enlace:

<http://www.rae.es> [fecha consulta: 25/02/2018]
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Dos obras se conservan exclusivamente en copias modestas u ordinarias. Una es 
las Vidas paralelas de Plutarco (estas sí incluidas en los dos corpora antes citados)22. 
Por lo que a ellas respecta, una buena pregunta sería si el correspondiente manuscrito 
suntuario se llegó a realizar. Quizá la respuesta sea no. La razón habría que buscarla, 
no solo en la abultada extensión del texto, sino en que el taller de Heredia usó profu-
samente las Vidas en la redacción de las dos compilaciones (Espanya y Conquiridores) 
y que el propietario las prestó y circularon (se hizo una temprana traducción al italia-
no que obtuvo gran fortuna)23: el encargo del ejemplar suntuario, si se proyectó, se ha-
bría diferido hasta no iniciarse. La segunda obra con un testimonio ordinario único 
es Om, el primer Orosio, el matritense (no transcrito en el HSMS ni en el CORDE), 
de nuevo un título capital en el trabajo compilatorio. De hecho, la segunda traduc-
ción del Orosio (Ov), no se utiliza en las compilaciones hasta bien tardíamente24.

Cuando hay más de un testimonio, las copias modestas tienen relevancia ecdó-
tica y reclaman en este plano un estudio sistemático, para empezar porque, como 
queda dicho, transmiten versiones diferentes, anteriores o posteriores, a las del mi-
niado correspondiente. Y ello, es obvio, a pesar de su manuscripción tardía o de su 
lengua castellanizada. La segunda edición citada del Plutarco mejora a la primera al 
incluir más testimonios en la constitutio textus. En nuestro caso, no atendimos en la 
edición del V-27, indebidamente, al ejemplar tardío de la Biblioteca Universitaria 
de Valencia (ms. 189), salvo en las líneas finales de la obra, perdidas en el librario25.

Un objetivo irrenunciable es, desde mi punto de vista, la reconstrucción de la 
biblioteca del Gran Maestre, en el doble sentido posible del término (conjunto de 
libros de un poseedor y emplazamiento de un taller de trabajo). De una parte, se 
trataría de inventariar las obras que consiguió reunir a lo largo de su existencia y de 
los intercambios con otros lectores y propietarios. Heredia solo pudo dar comienzo 
a la redacción de sus dos compilaciones cuando ya había reunido una biblioteca 
extraordinariamente provista, objetivo que hubo de perseguir desde muy temprana 
edad y para el que aprovechó sin duda sus incesantes viajes. En teoría, al menos 
(sin olvidar que la bibliofilia desmedida y codiciosa de Heredia no debió seguir 
otro plan que acaparar cuando hubo oportunidad y encargar cuando dispuso de los 

22. Mss. 70-72 del fondo de mss. españoles y portugueses de la BNF.
23. Se conserva entera en tres ejemplares y de forma parcial en otros nueve. Cfr. Plutarco, Vidas 

semblantes, ed. cit., I, p. LIII).
24. A lo que hemos podido determinar en algunas calas, el material orosiano se toma de Alfonso X

en E1; solo muy avanzada la crónica (f. 533) hallamos un pasaje que procede de Om. Respecto
a la otra crónica, ocurre lo mismo: en C2, en el libro XIV, Vespasiano (f. 233), encontramos la
única cita procedente de Ov. Vid. Orosio, ed. cit., pp. XL-XLVIII. 

25. Cfr. Orosio, Historia contra los paganos, ed. cit.
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medios económicos y los colaboradores idóneos), la primera meta se vería cumplida 
cuando se hiciera con copia de las obras conocidas (las alfonsíes, la crónica de Ro-
drigo de la Rada, el Tudense, el Isidoro Menor...); después se propondría conseguir 
mejores traducciones de textos básicos (una segunda traducción del Orosio desde el 
latín y otra del Eutropio) e incorporar títulos nuevos, como el Justino y su querida 
trilogía griega. Su colección había de estar ya bien nutrida antes de que, como se 
desprende de la correspondencia reunida por Rubió, despertara la curiosidad y el 
deseo de Pedro IV o de Juan I. No se puede renunciar a intentar localizar traduc-
ciones u obras propias hoy perdidas. Aparte del estudio de las fuentes, más allá de 
las noticias de Schiff, de Massó y de Rubió, habría que seguir la huella de los libros 
en los inventarios y catálogos de bibliotecas y, muy especialmente, de las de los su-
cesivos pontífices aviñoneses, poniendo el énfasis, claro es, en la de Benedicto XIII.

Si pensamos en el scriptorium como un taller de redacción donde se consultaban 
libros y se resumían, donde se escribían compilaciones originales, son inexcusables 
las mismas preguntas que formula Gonzalo Menéndez Pidal con respecto a Alfon-
so X: ¿cuáles fueron sus periodos de actividad del taller y cuál su ubicación? Aparte 
de encargos puntuales, como podían ser los dos Orosios o el posible Justino (vuelvo 
a mis ejemplos), las labores de compilación requerían un espacio físico, con libros 
de consulta, donde pudieran esbozarse borradores y conservarlos para ulteriores 
trabajos. ¿Se iniciaron y se escribieron las crónicas en Aviñón, en el último perio-
do de la vida de Fernández de Heredia, en torno a 1380? ¿Todas las versiones de 
ellas? De otra parte, ¿dónde estaba emplazada esa riquísima biblioteca que alababa 
Salutati? Heredia proyectó trasladar su biblioteca a Caspe, para dotar más esplén-
didamente el lugar en el que había elegido ser sepultado; otra cosa es que lograra 
trasladar todos los libros que entonces atesoraba. Como sugiere Cacho Blecua26, ¿no 
es extraño que, según sabemos, Juan I le sustraiga el De re militari de Vegecio del 
fondo caspolino en 1391? Por lo que respecta a los miniados que han llegado hasta 
nosotros, en realidad solo tenemos certeza absoluta de que uno de ellos se copió en 
Aviñón, en 1385, el 10133 BNE (ejemplar de lujo de la E1), porque este dato figura 
en la suscripción. Otro miniado, el 10131 BNE, está suscrito en 1393, pero de las 
indicaciones del prólogo se colige que este se concluyó (o al menos el prólogo en sí) 
tras la muerte de Heredia (1396)27; lo mismo ocurre con el 10134bis, C2, sin colo-
fón. Evidentemente, no solo pueden haberse trasladado los códices desde Aviñón, 

26. Juan Manuel Cacho Blecua, El gran maestre Juan Fernández de Heredia, Zaragoza, Caja de
Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 1999, pp. 201-202.

27. Zonaras, Libro de los emperadores, ed. cit. p. XXXII); Ángeles Romero, «Los cuadernos subsana-
dos a posteriori en el ms. 10131 de la BNE», Scriptorium, LXX, 2 (2016), pp. 331-339, p. 333.
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sino los artesanos, copistas e iluminadores necesarios a Caspe o a cualquier otro 
lugar. Sea como fuere, el propio Heredia tuvo que desplazarse a lo largo de los años 
con las cajas de sus libros, al menos con los que fueran para él más valiosos (por ser 
títulos nuevos, por las cualidades suntuarias del ejemplar)28.

Mucho es lo que queda por conocer todavía sobre la difusión de la literatura he-
rediana. La falta de eco en el periodo siguiente de algún título, como el Tucídides, es 
desde luego enigmática. Una explicación sencilla podría ser que en este caso el celoso 
propietario quiso guardarlo para sí, como sugiere Juan Carlos Iglesias Zoido29. Sin 
desatender la búsqueda de reminiscencias en la literatura posterior, los ejemplares 
modestos resultarán de nuevo de gran ayuda. Hemos mencionado ya la traducción 
italiana del Plutarco, de cuyo éxito da fe el número de copias existentes; la presencia 
catalanoaragonesa seguirá marcando la historia de Italia en el s. xv. Respecto a la 
Corona de Aragón, han de mencionarse los dos ejemplares conservados en Valencia, 
ya consignados. Especial atención habría que prestar a la relación de nuestros códi-
ces con la familia Luna: respecto a la Crónica de Espanya, según Geijerstam, es muy 
probable que el ms. 355 de la BC perteneciera a los Sánchez Muñoz, emparentada 
por Gil Sánchez Muñoz, el último papa de Peñíscola, pues tenían esa proceden-
cia muchos otros libros del lote vendido en 191430; respecto a Conquiridores, el ms. 
12376 BNE está copiado en 1454 en Illueca, el solar de la poderosa familia, como 
subraya Charles Faulhaber31. Por lo que se refiere a Castilla, es bien sabido que San-
tillana logró hacerse con varios códices de lujo y uno ordinario, el Om. El escurialen-
se Z-I-2, tal como aclara Nitti en el estudio introductorio32, perteneció a Enrique de 
Villena, hijo del condestable Pedro de Aragón, antes de hacerlo a Isabel la Católica. 
No creo exagerar si afirmo que, sin adentrarse firmemente en la contribución de 
Juan Fernández de Heredia, no será posible comprender este momento histórico 
de ebullición, esa fantástica marmita en la que se está gestando la Europa moderna.

28. En otra época, bien es cierto, el marqués de Caracena, gobernador de Milán, jefe del ejército
de Felipe IV en los Países Bajos, obligado a una existencia errante, viajaba acompañado de su
biblioteca. Debo el dato a Ana Quijorna.

29. «El “Tucídides” de Juan Fernández de Heredia (s. xiv): problemas planteados por la selección de 
los discursos», Anuario de Estudios Filológicos, XXVIII (2005), pp. 131-147, pp. 133-134.

30. Geijerstam, Juan Fernández de Heredia, ed. cit., p. 50.
31. PhiloBiblon, s.v. Juan de Oviedo. Enlace: <http://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/search-

person_es.html>, [fecha consulta: 25/02/2018].
32. John Nitti, Juan Fernández de Heredia’s Aragonese Version of the «Libro de Marco Polo», Madison, 

Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1980.
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