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DE LA GRAN ESTORIA DE ULTRAMAR MANUSCRITA, A 
LA GRAN CONQUISTA DE ULTRAMAR IMPRESA (1503): 

UNA NUEVA ORDINATIO1

Juan Manuel Cacho Blecua 
Universidad de Zaragoza

La crítica moderna ha consagrado conceptos como los de mouvance, varian-
ce y perfomance para la transmisión de los textos medievales, que perviven con 
«modificaciones y adaptaciones presentes en sus sucesivas copias (o perfomances 
textuales)»2, lo que propicia un tipo de textualidad caracterizada por sus conti-
nuados cambios. En palabras de Germán Orduna, la modificación y la paráfra-
sis «representan el “espíritu de variación” característico de la vida de la creación 
artística en la Edad Media europea»3. Las obras perviven con variantes, errores 
e innovaciones, de acuerdo con un sistema lingüístico y estilístico propio4. En 
cada transmisión confluyen de forma complementaria «las lecciones conservadas 
(sistema del texto) y las lecciones innovadas (sistema del testimonio o de su mo-
delo), y así, “la individuación del sistema estilístico propio de cada copista ofrece 
al filólogo un nuevo instrumento de análisis”»5.

1. Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación FFI2016-75396-P,
concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad. Se inscribe en el grupo investiga-
dor ‘Clarisel’, que cuenta con la participación económica tanto del Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón como del Fondo Social Europeo.

2. Nadia Altschul, «Difracción, collatio externa y diasistemas: de la cultura del manuscrito y la
crítica textual», La corónica, 32, 1 (2003), pp. 187-204, pp. 192-193.

3. «La variante y la vida parafrásica de la escritura medieval», Incipit, 14 (1994), pp. 145-158, p. 153.
4. Cesare Segre, Semiótica filológica (Texto y modelos culturales), trad. J. Muñoz Rivas, Murcia, Uni-

versidad de Murcia, 1990, pp. 53 y ss.
5. Ibid.; José Manuel Lucía Megías, «Manuales de crítica textual: las líneas maestras de la ecdóti-

ca española», Revista de poética medieval, 2 (1998), pp. 115-153, p. 134, y Altschul, «Difracción, 
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Las implicaciones de esa variabilidad continúan con la imprenta con ciertas 
peculiaridades; si, por un lado, el nuevo medio favorece una mayor uniformidad, 
entre otros factores gracias a su estandarización lingüística6, por otro, contribuye 
a una nueva dispositio y ordinatio, al tiempo que a otros errores materiales, modi-
ficaciones, reescrituras, modernizaciones, etc. Desde estas premisas, en el ámbito 
de nuestro proyecto de Investigación COMEDIC7, que pretende analizar la per-
vivencia de obras medievales hasta 1600, nos detendremos en los problemas de 
capitulación planteados en el proceso que va de La gran estoria de Ultramar, repre-
sentativa de su transmisión manuscrita, a La gran conquista de Ultramar impresa8. 

Sin entrar en un análisis detallado, la división en capítulos de las obras me-
dievales suele justificarse en teoría por los diferentes beneficios que aporta, entre 
otros la localización, memorización y entendimiento de sus contenidos como 
subraya el Maestre Pedro en el Libro del consejo e de los consejeros, que don Juan 
Manuel concreta en el Libro enfenido en la mejora del entendimiento y estudio de 
la obra9. A esto debe añadirse la intención de evitar el fastidio que podía causar 
la extensión de los textos, muchas veces traducidos de otras épocas y lenguas, 

collatio externa…» art. cit. 
6. Para La gran conquista de Ultramar, véanse entre otros trabajos de Ray Harris-Northall, «Prin-

ted Books and Linguistic Standardization in Spain: The 1503 Gran Conquista de Ultramar», 
Romance Philology, 50, 2 (1996), pp. 123-146, y «Reduction of Variation as a Feature of the
Standardization of Castilian Spanish around 1500», en Variation and Reconstruction, ed. T. D. 
Cravens, Amsterdam - Philadelphia, Johns Benjamins, 2006, pp. 89-101. María Teresa Eche-
nique analizó el diasistema lingüístico primitivo de una parte del ms. 2454 de la BNM: «El
diasistema lingüístico de la Leyenda del Caballero del Cisne», en Estudios filológicos en homenaje a 
Eugenio de Bustos Tovar, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1992, I, pp. 235-241.

7. Véase Juan Manuel Cacho Blecua, «Hacia un catálogo de los textos medievales impresos (CO-
MEDIC): El ejemplo de la Crónica popular del Cid», en Texto, edición y público lector en los albores 
de la imprenta, eds. M. Haro Cortés, J. L. Canet, Valencia, Universitat de València, 2014, pp. 29-
52, y María Jesús Lacarra, «Comedic: un “Catálogo de obras medievales impresas en castellano” 
en construcción», en «En Doiro antr’o Porto e Gaia». Estudos de Literatura Medieval Ibérica, 
ed. J. C. Ribeiro Miranda, Porto, Estratégias criativas, 2017, pp. 599-610.

8. Nuestro título es deudor del de César Domínguez, «El maestre Hans Giesser y el trabajo
editorial: de la Grant estoria de Ultramar a la Gran conquista de Ultramar», en Proceedings of the
Tenth Colloquium, ed. A. Deyermond, London, Department of Hispanic Studies, Queen Mary
and Westfield College, 2000, pp. 115-130.

9. Juan Manuel Cacho Blecua, «El género del Cifar (Sevilla, Cromberger, 1512)», Thesaurus, 54,1
(1999), pp. 76-105, p. 99. Cada vez es más abundante la bibliografía sobre el tema. Véanse, en
especial, las notas 145 y 151 de B. Taylor a su edición del Maestre Pedro, Libro del consejo e de
los consejeros, San Millán de la Cogolla, Cilengua, 2014, y la recolección de trabajos De rúbricas 
ibéricas, ed. A. Garribba, Roma, Aracne, 2008; para la bibliografía, remitimos a la nota 4 del
trabajo de Cleofé Tato, «De rúbricas y cancioneros», pp. 63-64. 
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hasta el punto de que el Tostado recomienda que los capítulos no sean extensos10. 
Estos lugares comunes se reiterarán también en los impresos, como sucede en 
el epílogo del Oliveros de Castilla, donde se justificará su segmentación bajo la 
autoridad de Aristóteles porque las «cosas que están separadas son conoscidas y 
entendidas más distintamente»11. A partir de estos presupuestos, resulta lógica la 
continuada renovación de la ordinatio de los textos transmitidos, manuscritos e 
impresos, que puede llevar a acrecentar sus divisiones, la tendencia más general 
de los códices12, si bien carecemos de conclusiones diacrónicas que, además, no 
tienen por qué ser idénticas en los impresos. A su vez, segmentaciones y epígrafes 
están condicionados por las especificidades genéricas de los textos, como queda 
claro en la poesía y en el teatro13. 

Sea como fuere, la capitulación y las rúbricas suelen ser ajenas a los autores14, 
pues llegan a depender de los copistas, del scriptorium o del taller editorial, como 
comprobamos en la intervención de Louis Cruse, Louis Garbin, en el Olivier de 
Castille, atenuada en versión española15. De acuerdo con Francisco Rico, «De la 
Edad Media al tardío Renacimiento –por no salir de ese ámbito–, escribanos, tra-
ductores, correctores y editores tuvieron por gala y exigencia del oficio dividir en 
capítulos los libros que les llegaban sin ellos»16, del mismo modo que tampoco 
solían poner demasiados reparos en modificarlos.

En el caso de La gran conquista de Ultramar sus grandes cambios surgen con su 
paso a la imprenta. De la obra conservamos cinco diferentes testimonios, cuatro 
de los cuales corresponden a códices parciales conocidos por las siglas J (Biblio-
teca Nacional de España, ms. 1187), B (ms. 1920 de la BNE), M (ms. 2454 de la 
BNE), y P (ms. 1698 de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca), y un único 

10. Véase Peter Russell, Traducciones y traductores en la península ibérica (1400-1500), Bellaterra,
Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes-Universidad Autónoma de Barcelona, 1985, 
pp. 41-42.

11. Historia de los nobles caballeros Oliveros de Castilla y Artús d’Algarbe. From Romance to Chapbook, 
the Making of a Tradition, ed. I. A. Corfis, Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 
1997, p. 102. Acentúo y transcribo el signo tironiano como y.

12. Leonardo Funes, «La capitulación del Libro de los estados. Consecuencias de un problema tex-
tual», Incipit, 4 (1984), pp. 71-91, p. 91.

13. Véase De rúbricas ibéricas, ob. cit.
14. Maestre Pedro, Libro del consejo e de los consejeros, ed. cit., p. 80.
15. Juan Manuel Cacho Blecua, «Los paratextos y contextos editoriales del Oliveros de Castilla

(Burgos [Fadrique de Basilea], 1499)», en Formas narrativas breves: lecturas e interpretaciones,
ed. C. Alvar, San Millán de la Cogolla, Cilengua, 2014, pp. 85-123.

16. Francisco Rico, «La princeps del Lazarillo. Título, capitulación y epígrafes de un texto apócri-
fo», en Homenaje a Eugenio Asensio, Madrid, Gredos, 1988, pp. 417-446, p. 434.
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impreso, completo, S, publicado en Salamanca por Hans Giesser el 21 de junio de 
150317. Dada la necesaria brevedad del trabajo y la amplitud de obra, restringiremos 
nuestra tarea a los únicos tres testimonios que transmiten segmentos idénticos. No 
pretendemos señalar filiaciones, sino analizar un proceso que, a grandes rasgos, par-
tirá de un estado inicial ( J), se detendrá en caso de coincidencia en otro intermedio 
(P) para confrontar todo con el resultado final de su edición de 1503. 

Como primer paso resulta necesario recordar las peculiaridades materiales de
los dos códices y del impreso en relación con el tema que nos ocupa: 

J, el más antiguo, escrito entre 1293 y 1295, posiblemente, o unas décadas 
después, incluye los 135 capítulos finales del Lib. III impreso, desde el 263, equi-
valente al J [1] «De cómo cercaron al rey Aynart la cipdat de Belinas», más todo 
el Lib. IV íntegro18. Muy probablemente nos ha llegado la última parte de las tres 
que debieron existir, sin que conozcamos el paradero de las restantes19. Su seg-
mentación resulta muy perceptible dada su condición de códice de lujo en el que 
se han cuidado, entre otros detalles, los epígrafes en rojo de la mayoría de sus 562 
capítulos, sus cuidadas iniciales y un programa inacabado iconográfico que abar-
caba 74 miniaturas20. Después de las imágenes o de sus correspondientes huecos, 
el relato comienza con una inicial contorneada, con el fondo azul y la letra en rojo, 
o a la inversa. A la izquierda de las letras, en el lateral o en el intercolumnio, surgen

17. Pese a las diversas ediciones –véase Cristina González, La tercera crónica de Alfonso X: «La Gran 
Conquista de Ultramar», London, Tamesis, 1992, pp.127-138–, en opinión de Rafael Ramos,
«Gran Conquista de Ultramar», en Diccionario filológico de literatura medieval española. Textos y
transmisión, eds. C. Alvar, J. M. Lucía Megías, Madrid, Castalia, 2002, pp. 603-608, «En el es-
tado en que nos han llegado los testimonios, cualquier intento de relacionarlos entre sí (Stresau 
1977) está condenado de principio al fracaso», p. 606.

18. Las citas del texto de 1503 remiten a La Gran Conquista de Ultramar, IV vols., ed. L. Cooper, 
Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1979, con indicación de libro y capítulo. Las de J, a La Gran
Conquista de Ultramar. Biblioteca Nacional MS 1187, ed. L. Cooper; elaboración electrónica
por F. M. Waltman, Madison, Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1989, con indicación
de capítulo, siempre diferenciado por ir entre corchetes. Acentuamos los textos y regularizamos 
grafías de modo similar a las empleadas en la edición de S. En ambos casos, los números roma-
nos los transcribimos como arábigos. El ms. 1187 de la BNE, J, está digitalizado en Biblioteca 
Digital Hispánica. Enlace: <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000045072&page=1> [fecha
consulta: 11/09/2017]. 

19. Fernando Gutiérrez Baños, Las empresas artísticas de Sancho IV el Bravo, [Valladolid], Junta de
Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 1997, p. 225.

20. Para la descripción del códice, véase Fernando Gutiérrez Baños, Las empresas artísticas de San-
cho IV, pp. 223-235, y Laura Fernández - Francisco J. Rodríguez, «Historia de “J” (La gran
conquista de Ultramar, ms. 1.187 de la Biblioteca Nacional de Madrid)», en Actas del VIII Con-
greso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, eds. M. Freixas, S. Iriso,
Santander, Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 2000, I, pp. 701-716.
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adornos que recorren buena parte de la plana y a veces forman pequeñas figuras de 
caras antropomórficas (sobre todo, frailes) y zoomórficos (en especial perros). El 
procedimiento es similar en los otros 488 capítulos restantes, lógicamente sin el 
espacio destinado a la ilustración, pero con el mismo tipo de iniciales y epígrafes.

La aceptación de la cifra de 562 capítulos de la edición de Cooper implica que 
hemos aceptado la existencia de dos errores. En primer lugar, entre dos caldero-
nes, el primero azul y el segundo en rojo, figura: [174] «Agora comiença la estoria 
a contar de sant Thomas» (f. 146v), fórmula relacionada con sintagmas habituales 
en los epígrafes, como veremos. Por su contenido debe considerarse una sección 
nueva, en la que se ha modificado el sujeto, la materia y el espacio. Solo existiría 
una coincidencia temporal. En segundo lugar, en el f. 287, se ha trazado una P 
inicial en rojo, con sus filigranas internas moradas, y sus adornos en el lateral, ras-
gos propios de un nuevo capítulo, con la peculiaridad de que se omite por error la 
rúbrica correspondiente; por el contrario, figura en los otros dos testimonios que 
transmiten estos mismos segmentos: 

P: «Cómmo llegó el conde don Juan de Breña a Acre e fue coronado por el rey de 
Jherusalem» (f. 135va). 
S: Lib. III, 266, «Cómo don Juan de Breña fue coronado por rey del reyno de 
Hierusalem». 

P, copiado en s. xv; se ha perdido el primer folio, como se deduce de su inicio 
en la mitad del cap. [92] de J, y termina en el final de la obra: «Aquí acaba la Estoria 
de la conquista de Ultramar, que fue fecha por la razón del Cavallero del Cisne…» 
(f. 185v)21. Además de las rúbricas en rojo y de sus sencillas iniciales del mismo 
color, destaca porque en los márgenes, a veces cortados, se mantienen los textos 
previos de los epígrafes, a menudo con mínimos cambios respecto a los empleados 
después. Su conservación indica parte del proceso seguido: en una primera fase se 
incorporaría un borrador, que, después, el rubricador debería convertir en el texto 
definitivo. Por último, estos materiales deberían desaparecer al ajustarse el papel.

21. En la primera hoja se ha pegado otra con membrete del Palacio Real que debajo de su nume-
ración, ms. 420, dice lo siguiente: «¿Parte de un códice total del que debe de ser parte el cod. 
2454 de la Bib. Nacional? Comprende los capítulos 355 del libro III hasta el final de la obra. 
Información verbal de D. Rafael Lapesa, 30 oct 1931». Como sucede con los mss. con signatu-
ras 1680 y ss., corresponde a un códice conservado en la Biblioteca Real de Palacio (Madrid), 
el 2-E-3, procedente de los colegios mayores de Salamanca, en este caso el de San Bartolomé, 
trasladados a Salamanca en 1954. En su transcripción aplicamos idénticos criterios a los seña-
lados para los otros testimonios. Indicamos el folio y su columna.
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Aunque lo tendremos en cuenta en nuestros cotejos, lo haremos de forma 
complementaria por sus continuadas lagunas. Falta el que debería ser el folio 80r, 
si bien su numeración moderna es correlativa y en ningún caso se advierte del 
salto, como tampoco sucede en los demás casos; correspondería al final del cap. 
[232], todo el [233] y el comienzo del [234]. A su vez, a partir del f. 107va se 
extiende una extensa laguna que ocuparía desde el capítulo [286] hasta el [369]22. 
A mitad de la columna del f. 146vb se produce otra omisión, perceptible porque 
queda en blanco parte de la caja de escritura, como no ocurre en el resto del códi-
ce. Abarca desde el cap. [443] hasta casi la mitad del [457], similar al contenido 
en los ff. 303r, 303v, 304r, 304v y 305r del ms. J. Finalmente, faltan los dos últimos 
capítulos, ausencia explicable por la pérdida del folio final, el [561] y el [562].

S. El texto impreso, titulado La gran conquista de Ultramar de acuerdo con su
portada, fue editado, el 21 de junio de 1503 (Salamanca, Juan Giesser), una de las 
obras importantes surgidas de este taller según la autorizada opinión de Norton23. 
La descripción del bibliógrafo inglés con las adiciones complementarias de Mar-
tín Abad y el trabajo específico de Domínguez constituyen puntos de partida im-
prescindibles para su descripción, localización y el análisis de sus contextos edito-
riales y literarios24. Aunque reiteremos algunos aspectos ya señalados, revisaremos 
ciertos datos desde otra perspectiva con el objetivo de realizar las comparaciones 
a partir de cifras precisas. Para su segmentación como conjunto, en el taller se han 
guiado por criterios materiales, fragmentando el texto en dos volúmenes simétri-
cos por su idéntico tamaño, como puede comprobarse en la siguiente tabla. 

Tomos Libros Capítulos Folios Páginas, ed. Cooper

I I 231 94 (90) 429

II 265 130 592

Total I 496 224 (220) 1021

22. Redondeando las cifras, corresponde aproximadamente a 32 folios de J, distribuidos en seis de
sus cuadernillos, entre el cc4 y el hh4; proyectándolo sobre la edición de 1503 abarca desde el f. 
162vb hasta 176va, correspondiente a las signaturas X2r - Y8v, casi dos cuadernillos de 8 folios.

23. Frederick J. Norton, La imprenta en España 1501-1520, edición anotada, con un nuevo «Índice de
libros impresos en España, 1501-1520» por J. Martín Abad, Madrid, Ollero & Ramos, 1997, p. 63. 

24. Frederick J. Norton, A Descriptive Catalogue of Printing in Spain and Portugal, 1501-1520, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1978, it. 540; Julián Martín Abad, Post-incunables 
ibéricos, Madrid, Ollero & Ramos, 2001, it. 759, y Domínguez, «El maestre Hans Giesser …», 
art. cit. A los ejemplares conocidos indicados por Martín Abad, añádase el de la Abadía del
Sacro Monte de Granada, Fondo antiguo GR-AS Nº 2-E71-T3. 
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Tomos Libros Capítulos Folios Páginas, ed. Cooper

II III 398 121 590

IV 377 99 500

Total II 775 220 1090

El último capítulo de cada libro es el 230 (lib. I), el 265 (libro II), el 396 (lib. 
III) y el 375 (lib. IV). Están numerados con cifras romanas correlativas e indepen-
dientes, aspecto que ha potenciado las equivocaciones. Para corregirlas debemos
añadir los segmentos repetidos y restar los excluidos, dejando aparte los errores
que no afectan a los cómputos. En el lib. I debe sumarse el capítulo 68 (230+1),
duplicado; la numeración del lib. II es correcta; en el lib. III se omite el cap. 89, y
se reiteran los caps. 207, 213 y 307 (396-1+3); finalmente, en el lib. IV se repiten
tres capítulos, 32, 213 y 217, al tiempo que se suprime el 355 (375+3-1)25. 

El extraordinario incremento de capítulos en el segundo volumen es correla-
tivo a la disminución de su tamaño, producto, entre otras razones, de los cambios 
de fuentes y de sistema. Los últimos segmentos constituyen unos anales regidos 
por su cronología, de modo que en ellos se incluyen diversos acontecimientos 
sucedidos en un lapso temporal determinado, lejos de las construcciones más li-
terarias vertebradas en torno a los personajes, «una nueva forma de prosa, menos 
austera en sus contenidos y más fluida en su presentación»26. 

Falta la numeración de seis folios (VI, XLI, XLII, XLIII, XLIIII, LXII), 
mientras que se duplican el XXXIV y el XXXIX (situado este tras el XLIX), por 
lo que el último folio del primer volumen, el CCXXIV, corresponde en realidad 
al CCXX tras realizar los correspondientes ajustes (224-6+2); de este modo, el 
número de folios (220) coincide en ambos volúmenes. A su vez, al segundo de-
ben añadirse 18 folios iniciales, que forman los dos primeros cuadernillos a8 y 
b10, cuyo contenido corresponde a la tabla, incluida en su inicio27. Se ha debido 

25. Significativamente, la edición íntegra del texto de 1503 realizada por Cooper modifica la divi-
sión originaria, adoptando criterios actuales en la segmentación de los capítulos 26 y 27 del Lib. 
III, pues los unifica ya que el primero se cierra bruscamente mediante el anuncio de una carta
«que dezía así», para, a continuación, en el capítulo posterior recoger su contenido. Resulta fácil 
encontrar ejemplos similares en la época. 

26. Francisco Bautista, «La composición de la Gran Conquista de Ultramar», Revista de literatura
medieval, 17 (2005), pp. 33-70, p. 50.

27. Sus dos cuadernillos se han impreso independientemente: sus signaturas, a y b, son idénticas
a las empleadas al inicio del texto del primer volumen. En el segundo se utilizan mayúsculas
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de confeccionar a partir de los números y epígrafes previos, pues en ella quedan 
reflejados también los errores de capitulación señalados, más evidentes por in-
cluirse de forma contigua el número del segmento y su rúbrica.

Se presenta una compilación novedosamente fragmentada en cuatro libros, de 
división arbitraria y nuevo título28, frente a la posible distribución en tres partes. 
Sus paratextos recalcan su segmentación en las transiciones entre el final y el co-
mienzo de los respectivos libros, entre los que destaca el primero por su extensión 
y ser el único que resume su contenido. En él adquiere especial protagonismo el 
Caballero del Cisne y Godofredo, los únicos personajes mencionados:

Aquí se acaba el primero libro de la Conquesta de Ultramar, según la mejor divi-
sión, en el qual se contienen la causa e manera de cómo e por qué se movieron los 
altos hombres e devotos cristianos en esta santa romería, e de su primero desba-
rato. Assimismo, de cómo nació el Cavallero del Cisne, e sus hechos e linaje, e de 
cómo fue suyo el ducado de Bullón, e después, por sucessión, de su nieto Gudufre, 
el qual fue uno de los principales pelegrinos que vinieron a Hierusalem; e de lo 
que acaeció en principio de su camino con el emperador de Costantinopla, a él e 
a los otros altos hombres; e de cómo ganaron la ciudad de Niquea. E comiença el 
segundo libro, que cuenta dé lo que adelante les acaeció, e cómo ganaron a Anti-
ocha (Lib. I, 231; las cursivas son nuestras).

Aquí se acaba el segundo libro de la Conquista de Ultramar e síguese el tercero, el 
qual contiene lo que los peregrinos hizieron después que partieron de Antiocha 
hasta que eligieron rey en Hierusalem; e ovieron allá algunas conquistas con los 
turcos (Lib. II, 274).

Aquí se acaba el tercero libro de la Conquista de Ultramar, e comiença el quarto, el 
qual contiene las hazañas que acaescieron a los emperador[e]s de Costantinopla, e 
reyes de Hierusalem e de Francia, hasta el año de la encarnación de nuestro Señor 
Jesucristo de mil e CCLXIIII años (Lib. III, 397). 

A-B, etc., por lo que la inserción de la tabla no causaría especial problema de colocación. Las
ediciones digitales que he podido consultar procedentes de la Biblioteca Nacional de Austria
(Österreichische Nationalbibliotek, 72. Q. 89), enlace: <http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/
viewer.faces?doc=ABO_%2BZ185916602> [fecha consulta: 20/10/2017], y de la Biblioteca
del Marqués de Valdecilla (Universidad Complutense de Madrid, BH FLL Res. 241), en-
lace: <https://books.google.es/books/ucm?vid=UCM5320766776&printsec=frontcover&re
dir_esc=y#v=onepage&q&f=false)> [fecha consulta: 20/10/2017], incluyen la tabla al inicio.

28. Véase Domínguez, «El maestre Hans Giesser…», art. cit.
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Esta delimitación verbal, sin embargo, apenas tiene correlato tipográfico, a 
excepción de las cabeceras de los vueltos de sus folios, pues en ellos se indica en la 
parte superior de la primera columna «Libro» y en el de la segunda «I», «II», «III» 
y «IIII», respectivamente, y las mayúsculas iniciales del prólogo y de cada uno de 
los diferentes libros, de mayor tamaño que las restantes. Nada más terminar el 
colofón del Libro I y del III, en el mismo folio, sin separación alguna, se incluye 
la rúbrica del primer capítulo del libro siguiente, como si fuera un continuum 
carente de marca separativa, lo que también sucede en otros libros de la época. 
Excepto el prólogo, que no ocupa toda la plana, el resto está muy aquilatado, des-
de la tabla o el final del volumen I, que incluye una línea en blanco. Cada unidad 
se introduce mediante una pequeña sangría, un calderón, seguido de la indicación 
de capítulo, con la palabra íntegra o con distintas abreviaturas, y el texto de la 
rúbrica. En la línea posterior, destaca la mayúscula tipográfica inicial del texto, de 
tres líneas, adornada en su interior con motivos vegetales. 

La «mise en page» de todos estos testimonios es muy similar: caja de escritura 
distribuida en dos columnas, en la que destacan sus capítulos mediante combina-
ciones de tintas, iniciales de varios tamaños, rúbricas o espacios en blanco desti-
nados a ellas, si bien cada testimonio posee sus peculiaridades, diferenciándose el 
impreso del resto. De esta manera se erigen como unidades visuales básicas, pues 
no siempre aparecen resaltados sus calderones, a excepción de J. De forma excep-
cional, en algún significativo pasaje interno, presente en los tres testimonios que 
analizamos (los restantes no lo transmiten), se percibe el procedimiento empleado:

J: [122] «Mas conviene que vos dexemos de fablar desto por contarvos aún de las 
faciones del rey Amauric, assí commo començamos en este capítulo» (p.73). 
P: «Mas conviene que nos dexemos deste fablar por contar aún de las façiones del 
rey Amanric, así commo començamos en este título» (f. 19va).
S: Lib. III, 387, «Mas conviene que nos dexemos de fablar desto, por contarvos 
aún de las faciones del rey Amanric, así como començamos en este capítulo».

Se perfila la unidad temática del segmento, expresada ab initio o incluso en su 
título, como reza la significativa variante de P. Al apartarse de las facciones del 
rey, tratan de reconducir la digressio que supone haber introducido en medio de la 
descripción moral y física de Amanrico otro tema, importante por su desarrollo 
religioso –un repaso del credo al hilo de una pregunta del rey a don Guillén, que 
afecta además a la existencia de otra vida y al castigo de la “maldad”. La inter-
vención del primer autor, el arzobispo don Guillén, es decir, Guillermo de Tiro 
(1130-1186), le añadía nuevos valores testimoniales y autoriales: era responsable 
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de la Historia in partibus transmarinis gestarum (1184), que sirvió de base para 
L’Estoire de Eracle emepereur et de la conqueste de la terre d’Outremer (Eracle, 1271-
1291)29; una de sus versiones sirvió de hipotexto principal de la versión hispana, 
que también añadió otras tradiciones30. Al final el rey Amanrico concluye [122] 
«que non se podrie ninguno defender que non fuesse otro mundo después deste. 
Mas conviene que vos dexemos de fablar desto…» (72b). A partir de este mo-
mento se reanuda el tema inicial, las facciones de Amanrico. En las rúbricas se 
detecta el cambio de perspectiva, propiciada por la reunión de temas:

J: [122] «Capítulo de cómmo era facionado el rey Amanric». 
P: «Cómmo el rey Amanric enfermó, e de las preguntas que hizo al arçobispo don 
Guillén en razón si ay otra vida después desta» (f. 18vb).
S: Lib. III, 387, «Cómo enfermó el rey Amanric, e de las preguntas que hizo al 
arçobispo don Guillén en razón si ay otra vida despues désta».

La capitulación de J, que parece la originaria, o al menos es la más antigua, ha 
concebido el segmento como una unidad de un contenido marcado por la descrip-
ción física y moral de Amanrico, una unidad retórica, habitual en la obra; desde esta 
óptica, la reanudación al final con las facciones del personaje resulta coherente y se 
ajusta a su rúbrica («cómo era faccionado»). Por el contrario, en P y en S destacan 
el otro contenido adicional, más interesante desde un punto de vista religioso. Sea 
como fuere, el capítulo se ha considerado como unidad básica temática y retórica 
desde el principio hasta el fin, en su transmisión manuscrita y en la impresa. Ahora 

29. En el Chronicon del mismo autor, Willemus Tyrensis Archiepiscopus, ed. R.B.C. Huygens,
Turnhout, Brepols, 1986, se incluían ambos temas en el capítulo: «De corporis habitudine et de 
quadam questione, quam cuidam suo familiari solvendan obtulit», pero lógicamente la inter-
vención de Guillén se narra en primera persona (19, 3, 867-68). La versión medieval francesa, 
Guillaume de Tyr et ses continuateurs. Texte français du XIIIe siècle, revu et annoté, ed. P. Paris,
Paris, Fermin Didot, 1880, II, recoge el cambio de persona gramatical: «Au jor qu’elle [la fievre] 
ne li tint mie. il fist venir devant soi Guillaume [qui fu arcevesques de Sur et ceste estoire mist
en latin et bien s’entendoit en clergie]. A celui fist maintes demandes de choses qui à la divinité 
apartenoient» (II, XIX, 3, 255). La versión española sigue idénticos pasos: [122] «quando le
dexó la ascenssión [el acceso febril], enbió por el arçobispo don Guillem que fizo esta ystoria
en latín, e preguntól muchas cosas de la divinidat» (p. 73).

30. Para la elaboración de la obra, véase César Domínguez, «La Grant estoria de Ultramar (conoci-
da como Gran conquista de ultramar) de Sancho IV y la Estoire de Eracles empereur et la conqueste 
de la terre d’Outremer», Incipit, 25-26 (2005-2006), pp. 189-212, y Bautista, «La composición
de la Gran Conquista …», art. cit.
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bien, aunque se mantenga el mismo contenido, las modificaciones de sus epígrafes 
condicionan su recepción, al recalcar unos u otros aspectos de su discurso. 

La digressio, en este caso, que podríamos considerar interna, constituye un 
breve desvío sucedido al mismo personaje y relacionado con sus creencias, pero 
en otras ocasiones estas fórmulas de digressio externas, como hemos analizado 
en una de las equivocaciones de J, están asociadas a nuevos temas, personajes y 
espacios, por lo que propician la separación y titulación del texto en un nuevo 
capítulo. Con diferentes variaciones constituye el procedimiento más habitual de 
su segmentación, relacionado con la alternancia o entrelazamiento31, heredero 
de la tradición francesa:

Ici vos lairons a parler de la terre de Calabre et de Cesile jusque a un autre fois 
que point et hore sera. Si vos dirons dou rei de France et dou roi d’Engleterre32.
J: [391] «Mas agora dexa aqui la estoria a fablar de la tierra de Cezilla por con-
tar del rey de Francia e del Rey de Jnglatierra» (189). 
P: «Mas agora dexa fablar la estoria de tierra de Çeçilia por contar del rey de 
Françia e del rey de Inglaterra» (f. 119rb). 
S: Lib. IV, 234, «Cómo torna a contar del rey de Francia e del rey de Inglaterra, e 
cómo murió el de Inglaterra».

Estas fórmulas se aplican en 105 ocasiones en el ms. J, 1187, de las que 104 
corresponden a epígrafes; en la edición de 1503 se ha debilitado su utilización, en 
una doble dirección: ha disminuido su empleo –se localizan 41 ocurrencias– y se 
han flexibilizado lingüísticamente, variando su rigidez, alternándolas con otras 
expresiones de contenido similar, como se percibe en el ejemplo anterior. Se man-
tiene la segmentación porque perduran los mismos principios, pero se varía la 
fórmula, más habitual en su difusión manuscrita, manteniendo por lo general el 
resto del epígrafe. El principio vertebrador, como en los textos ficticios con los 
que comparte procedimiento, es idéntico: el cambio de sujetos, acciones y espacios 
relevantes implica por lo general nuevos capítulos; sin embargo, debe tenerse en 
cuenta que en otros momentos los segmentos están supeditados estrictamente a su 
cronología, principio fundamental de una compilación historiográfica como la de 
La gran conquista de Ultramar, lo que permite reunir en una misma unidad hechos 

31. Véase Juan Manuel Cacho Blecua, «El entrelazamiento en el Amadís y en las Sergas de Esplandián», 
en Studia in honorem prof. M. de Riquer, Barcelona, Quaderns Crema, 1986, I, pp. 235-271, p. 237.

32. Recueil des historiens des croisades. Historiens occidentaux, II, Paris, Imprimerie Impériale, 1859, 
XXVII, xvii, 238.
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inconexos protagonizados por personajes diferentes. En definitiva, en la obra sub-
sisten estratos con diferentes poéticas, lo que se refleja en su fragmentación.

En el proceso del manuscrito de La gran estoria de Ultramar a la imprenta 
se han producido significativos cambios, pero en el caso que nos ocupa, que no 
sucedería con todos los manuscritos, las modificaciones no son abundantes. En 
el códice salmantino, P, hemos contabilizado 388 segmentos, a los que debemos 
añadir los 92 primeros capítulos del comienzo de J, ausentes en P, y todas las la-
gunas o las pérdidas antes señaladas, que suman otros 82 (2+73+2+5), en total 562. 

En líneas generales, P sigue una ordinatio similar a la de J, aunque se aparte 
en sus epígrafes, con tres diferencias: A) P innova con dos capítulos nuevos, 
inexistentes también en S: « Cómo por los pecados de los omes fue perdida la 
Tierra Santa de Jherusalem» (f. 103rb) y «Cómmo lidiaron los de Milana con el 
enperador don Fredic e de los omes honrados que ý fueron presos e de las cosas 
que ý acaesçieron» (f. 169rb); en ningún caso se añade contenido nuevo, distribu-
yendo el preexistente de forma diferente. El primero consiste en una glosa tradi-
cional, moralizante y explicativa, de la pérdida de Jerusalén contada en el relato. 
El segundo se produce un cambio de sujeto, de espacio y de tema respecto a la 
rúbrica del capítulo anterior, que emplea la fórmula ya analizada: J [521] «Mas 
agora dexa aquí la estoria a fablar desto por contar cómmo murió el soldán de 
Babilonna e fue soldán so fijo» (p. 241). B) En cuatro ocasiones dos capítulos de 
J quedan fundidos en P, el 365-366, el 373-374, el 394-395 y el 481-482, uniones 
que también subsisten en la impresión de 1503. C) Finalmente, de forma más 
llamativa el capítulo [111] «De la cavalgada que fizo el rey en tierra de Domas» 
se desdobla en dos:  «Cómmo el rey Baldovín entró a tierra de Domas la segunda 
vez, e de la muy grand ganançia que della sacó» (f. 12va), y «Mas agora dexa la 
estoria [a] fablar del rey Baldovín por contar cómmo cayó en captivo el prínçipe 
don Rinalt de Antiocha» (f. 12va), pues se ha sentido la necesidad de añadir un 
segmento específico en función de una nueva acción, ocurrida poco tiempo des-
pués; sus rúbricas son similares a las de los capítulos 375 y 376 del libro III de 
la impresión de 1503, en la que se mantiene idéntico enunciado para la primera 
de las unidades, pero se modifica la fórmula digresiva de acuerdo con lo expuesto 
con anterioridad: Lib. III, 376, «Cómo Neguemedín e otro turco, que eran ade-
lantados de Halapa, desbarataron al príncipe don Reinalte de Antiocha». 

Las cifras de todo el proceso arrojan los siguientes resultados: 562 capítulos 
producto de la suma de 561+4 aglutinados, a los que deben restarse uno desdo-
blado y otros dos nuevos. Teniendo en cuenta que persisten 387 segmentos, re-
saltaremos que solo en siete ocasiones se han producido alteraciones reveladoras 
respecto a su ordinatio, el 1,80%, cifras insignificantes que muestran una cierta 
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estabilidad en la segmentación analizada. En sentido contrario, las modificacio-
nes de la impresión de 1503 implican unas modificaciones más profundas que 
en un principio podríamos atribuir al taller editorial de Geisser, o por plantearlo 
en un terreno más seguro resultan innovadoras respecto a la tradición conocida. 

Como hemos señalado, salvando sus dos errores, el ms. J está dividido en 562 
capítulos, cuyo contenido está repartido en 512 en la edición salmantina, producto de 
58 modificaciones, como veremos, el 10, 32% del total. Los 50 segmentos de diferen-
cia pueden explicarse por diferentes causas, desdoblamientos, fusiones y supresiones. 

A) Desdoblamientos: cuatro secciones de J se han duplicado en 1503
(512 + 4 = 516). Los numeramos entre paréntesis, como todos los posteriores, e 
indicamos en primer lugar el capítulo de J entre [] para proseguir con el o los 
correspondientes de la edición de 1503; con un asterisco recalcamos si el mismo 
fenómeno se había producido previamente en el ms. P, según lo expuesto antes: 
(1) [31]: III, 293 y 294. (2) [35] (P): III, 298 y 299. (3) *[111]: III, 374 y 375. (4)
[422]: IV, 260 y 261. 

B) Fusiones. Las principales divergencias se deben al proceso seguido más sis-
temático pues en 44 ocasiones dos unidades correlativas de J se han unificado en 
la impresión de 1503 (516+44=560): (5) [145] y [146]: IV, 13. (6) [154] y [155]: 
IV, 21. (7) [166] y [167]: IV, 31. (8) [177] y [178]: IV, 42. (9) [182] y [183]: IV, 46. 
(10) [187] y [188]: IV, 50. (11) [194] y [195]: IV, 56. (12) [200] y [201]: IV, 61.
(13) [203] y [204]: IV, 63. (14) [210] y [211]: IV, 69. (15) [235] y [236]: IV, 93. (16)
[307] y [308]: IV, 160. (17) [314] y [315]: IV, 166. (18) [332] y [333]: IV, 183. (19)
[353] y [354]: IV, 203. (20) [363] y [364]: IV, 212. (21) *[365] y [366]: IV, 213. (22)
*[373] y [374]: IV, 220. (23) [378] y [379]: IV, 224. (24) [384] y [385]: IV, 229. (25)
[387] y [388]: IV, 321. (26) [391] y [392: IV, 234. (27) *) [394] y [395]: IV, 236.
(28) [403] y [404]: IV, 244. (29) [409] y [410]: IV, 249. (30) [418] y [419]: IV, 257. 
(31) [425] y [426]: IV, 264; (32) [435] y [436]: IV, 273. (33) [440] y [441]: IV, 277. 
(34) [445] y [446]: IV, 281. (35) [451] y [452]: IV, 286. (36) [457 y [458]: IV, 291. 
(37) [465] y [466]: IV, 298. (38) *[481] y [482]: IV, 313. (39) [484] y [485]: IV, 315. 
(40) [486] y [487]: IV, 316. (41) [489] y [490]: IV, 318. (42) [499] y [500]: IV, 327. 
(43) [510] y [511]: IV, 337. (44) [513] y [514]: IV, 339. (45) [524] y [525]: IV, 349. 
(46) [536] y [537]: IV, 360. (47) [549] y [550]: IV, 372. (48) [552] y [553]: IV, 374. 

En idéntico sentido, tres capítulos correlativos del ms. 1877 se han unificado
en dos ocasiones: (49) [272], [273] y [274]: IV, 129. (50) [285], [286] y [287]: IV, 
140, de modo que deben restarse a los resultados anteriores (560-4= 556). 
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C) Supresiones. Finalmente, se han eliminado los seis últimos segmentos de la
edición, [557], [558], [559], [560], [561]y [562] (556+6= 562), decisión signifi-
cativa ya señalada por la crítica, que tendría su correlato en el paso de la Estoria a 
la Gran conquista de Ultramar. Significativamente, la voz «estoria» es la más em-
pleada en el texto: en el ms. 1187, J, se usa en 150 casos, mientras que S recoge 
110 ocurrencias de «ystoria» en los textos equivalentes, debido en gran parte a la 
supresión de algunas fórmulas en las que se empleaba. Por el contrario, «conquis-
ta» se utilizó en diez casos en el manuscrito frente a ocho en el impreso. Partiendo 
de estos datos, el título solo puede explicarse como anhelo proyectado desde el 
presente, perceptible también en la segmentación de la obra. Como hemos indi-
cado, sus dos volúmenes están numerados de forma independiente, prueba de una 
distribución calculada, perceptible también en el final del prólogo y de la obra:

Por ende, nos, don Alfonso rey de Castilla, de Toledo, de León e del Andaluzía, 
mandamos trasladar la ystoria de todo el fecho de Ultramar, de cómo passó, según 
lo oýmos leer en los libros antiguos, desque se levantó Mahoma hasta que el rey 
Luys de Francia, hijo del rey Luys e de la reyna doña Blanca e nieto del rey don 
Alfonso de Castilla, passó a Ultramar e punó en servir a Dios lo más que él pudo. 
El prólogo se acaba, y comiença el primero libro (I). 
Final: Ésta es la ystoria de todo lo que hasta este tiempo passó entre los cristia-
nos e moros en la tierra de Ultramar e hechos otros. E en aquel año mismo de la 
encarnación del Señor de mil e dozientos e sesenta e quatro, desbarató el rey de 
Castilla al rey de Granada, entre Córdova e Sevilla, e murieron quatro mil moros 
de cavallo, e de pie gran gente en demasía (IV, 377). 

Desde la perspectiva de su edición, los hechos contados a partir del año 1264 
carecían de interés, por lo que se suprime lo relatado a partir de 1265, que llegaba 
hasta 1271. En la disposición actual, las similitudes entre el principio y el final 
quedan recalcadas por su estratégica situación editorial, por el tema, cruzadas de 
los cristianos contra los moros, y por la genealogía de los personajes, los descen-
dientes del Caballero del Cisne, núcleo fundamental en la conformación de La 
gran conquista de Ultramar33, y por la participación de Alfonso X el Sabio y sus 
descendientes en la cruzada hispana y en la de Ultramar. Además, con el escudo 
de los Reyes Católicos al comienzo de la obra34, tras la toma de Granada (1492) 

33. Véase, entre otros, Bautista, «La composición de la Gran Conquista …», art. cit.
34. Véase Juan Manuel Cacho Blecua «Historias medievales en la imprenta del siglo xvi: la Vale-

riana, la Crónica de Aragón de Vagad y La gran conquista de Ultramar», en Literatura y ficción:
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y los anhelos por el reino de Jerusalén, el conjunto era susceptible de proyectarse 
sobre la época de su impresión (1503). En otras palabras, la edición se promovía 
por su capacidad de actualizar esa gran conquista. 

La ordinatio del texto no solo implica una poética, unas técnicas, una tradi-
ción manuscrita o impresa, sino que detrás de ella en ocasiones pueden atisbarse 
unos desvíos en los que se vislumbran también opciones interesadas. Entre las 
modificaciones más extremas de 1503, hemos señalado la fusión de tres capítulos 
correlativos de J en uno solo en S, proceso reiterado en dos ocasiones, si bien en 
la segunda desconocemos si la innovación corresponde a la edición salmantina o 
preexistía, pues una de las lagunas del ms. P abarca el texto de los capítulos 285, 
286 y 287. Por contrario la fusión del 272, 273 y 274 resulta innovadora, dado 
que J y P los subdividen en tres secciones:

J: [272] «De cómmo fizo el rey alardo otra vez». [273] «De cómmo acordaron el 
rey e todos los ricos omnes a aquell consejo que dava el conde de Triple». [274] 
De cómmo desfizo el maestre del Temple el consejo en que se acordaran el rey e 
los ricos omnes, que diera el conde de Triple» (145).
P: «Cómmo fizo el rey alarde otra vez» (f. 100vb). «Cómmo acordaron el rey e sus 
ricos omnes el consejo del conde de Trípol» (f. 101rb). «Cómmo desfizo el maestre 
del Templo el consejo qu’el rey e los ricos omes avían avido e acordado» (f. 102ra).
S: Lib. IV, 129, «Cómo el Rey e los ricos hombres acordaron al consejo que dava 
el conde de Trípol, e cómo lo desfizo el maestre del Templo».

La segmentación tripartita original, con sus epígrafes y pausas, recalca las 
divergencias existentes, la manipulación del rey y el mal consejo del Maestre, 
lo que acarreará los desastres posteriores, inculpándose así a la Orden religiosa, 
como suele ser habitual en el libro. La unificación atempera estas connotaciones, 
aunque técnicamente se ha realizado porque todos los hechos pertenecen a dife-
rentes secuencias de un mismo proceso. Se percibe una división más analítica en 
J y P, en la que se especifican todos los pasos del proceso, sustituida por otra más 
sintética del impreso, en la que queda más exculpado el monarca. 

También resultan interesantes los inhabituales desdoblamientos de S frente al 
capítulo único de J, entre los que destacaré el del capítulo [422] de J, «Mas agora 
dexa aquí la estoria a fablar de tierra de Costantinopla, por contar de don Fredric, 
rey de Cezilla …», pues en el nuevo capítulo se especifica, Lib. IV, 261, «Cómo 

«estorias», aventuras y poesía en la Edad Media, eds. M. Haro, J. L. Canet, Valencia, Universitat 
de València, 2015, I, pp. 15-43, pp. 29 y ss.
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don Frederic, rey de Cecilia, casó con la hermana del rey de Aragón». Con la 
nueva división se destaca novedosamente un reino hispano, en una obra presidida 
por un escudo de los Reyes Católicos. 

Como hemos visto, la capitulación depende de la materia narrada, que sue-
le realizarse en función sobre todo de cinco parámetros: «quién» (sujeto), «qué» 
(tema), «cuándo» (tiempo), «dónde» (lugar) y más ocasionalmente «cómo» (su 
forma). El cambio de uno o de varios propicia la división del texto, teniendo en 
cuenta que los diferentes sustratos de la obra permiten aplicar procedimientos 
incluso contrapuestos. Pero la segmentación puede ir más allá de una poética, de 
unas técnicas, de una tradición textual y de criterios ideológicos, pues también de-
ben tenerse en cuenta otras razones materiales. La edición de La gran conquista de 
Ultramar supone un extraordinario esfuerzo económico por su gran extensión, con 
independencia de quién la patrocinara, a la par que unas tradiciones editoriales. 

Como también sucede en otras creaciones de la época, los impresos suelen uti-
lizar páginas llenas, sin apenas blancos. Del mismo modo que en otras obras del 
impresor, como en Sobre el Eusebio del Tostado, los capítulos se suceden sin transi-
ción, sin ni siquiera dejar una línea en blanco entre el final del segmento anterior y 
el epígrafe del siguiente. En consecuencia, queda una impresión apelmazada, en la 
visión actual, que no solo es producto de un error vacui. Si no existen transiciones 
ni entre libros ni entre capítulos, la unión de estos supone la eliminación de sus rú-
bricas, que suelen ser más sintéticas y menos formulísticas. Con la imprenta no ha 
desaparecido esta fraseología arraigada en la oralidad, pero sí ha disminuido su peso.  

La ordinatio de un texto impreso influye en su extensión e incide en la inver-
sión que debe realizarse para este producto comercial. No obstante, este aspecto no 
tuvo que resultar decisivo, pues en caso contrario no se hubieran desdoblado varios 
capítulos y en la práctica sus efectos son relativamente limitados. Sin embargo, re-
sulta coherente con el conjunto de unas prácticas editoriales que aquilatan hasta el 
máximo la ocupación del espacio y lo ajustan con exactitud milimétrica, producto 
de unas técnicas, de una estética y de unos cálculos, también monetarios. Signifi-
cativamente, los dos volúmenes divididos artificialmente ocupan 220 folios cada 
uno. Entre el texto final, el colofón y el final de la columna solo hay cinco líneas en 
blanco, las únicas de toda la edición, más las del prólogo y otra del final del libro 
II. Los únicos espacios sin imprimir son las sangrías previas a los calderones de
los capítulos y los finales de las rúbricas y del texto en cada una de sus unidades en
función de su terminación. Todo ello contribuye a que el capítulo se convierta en
unidad visual, y el aprovechamiento material del espacio, en cuestión de estética y
buen hacer impresor, aunque sorprenda a nuestros hábitos.
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