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LA TRANSmISIÓN DE  
LA CRÓNICA DE FERNANDO IV:  

ESTADO DE LA CUESTIÓN 
E HIPÓTESIS DE TRABAJO1

CARMEN BENítEz guERRERO

Universidad de Sevilla

INtROduCCIóN

T RAdICIONALMENtE SE hA CONSIdERAdO al conjunto de Crónica 
de Alfonso X, Crónica de Sancho IV y Crónica de Fernando IV (en 
adelante CAX, CSIV, CFIV, respectivamente) como un corpus 

redactado unitariamente por orden de Alfonso XI, tal y como se contiene 
en el prólogo que por norma general va copiado dentro de la primera de 
ellas2. A este corpus se le ha llamado Crónica de Tres Reyes. En ocasiones, el 
conjunto se transmite en unión con el relato del reinado del promotor, la 
Crónica de Alfonso XI (en adelante CAXI), recibiendo entonces el nombre 
de Crónica de Cuatro Reyes3. Esta es, de manera muy básica, la idea general 

 1. Este trabajo se encuadra en el programa de becas de formación del personal 
universitario del ministerio de Educación. La beca se adscribe al Dpto. de Historia 
medieval y CC. TT. HH. de la Universidad de Sevilla, dentro del grupo de investigación 
de la Junta de Andalucía HUm-214.
 2. El prólogo en González Jiménez (1998: 3-4).
 3. Para mayor información acerca de las distintas versiones de CAXI, vid. Catalán 
(1974).
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que tenemos actualmente sobre la estructura de este conjunto de textos 
de mediados del siglo XIV. 

Las crónicas fueron editadas en los siglos XVIII y XIX sin ningún tipo 
de consideración crítica, o al menos de una manera ajena a los criterios 
que suelen aceptarse en la actualidad4. Así permanecieron hasta que 
Diego Catalán se detuviese en la CAXI5 y el profesor González Jiménez 
preparase la edición de la CAX. Ésta es considerablemente útil desde el 
punto de vista histórico y aporta un interesante estudio de las fuentes, 
pero deja al margen el análisis textual de los distintos manuscritos que 
transmiten el relato. En este sentido se limita, como él mismo advierte al 
inicio6, a seleccionar un manuscrito base, completar los folios perdidos con 
otra copia y anotar las diferencias que considera fundamentales, siempre, 
insisto, desde el punto de vista del contenido histórico. En definitiva, el 
panorama de la compleja transmisión textual de este corpus sigue siendo 
aún un campo por explorar. 

En efecto, poco sabemos de ellos más allá de las aportaciones mencio-
nadas anteriormente y de algunas interpretaciones de índole prefe-
rentemente ideológica debidas a figuras como la del profesor Gómez 
Redondo7, que también se ha ocupado del análisis de las fuentes en alguna 
ocasión8. No obstante, en los últimos años el interés por estos textos 
parece haber despertado. Varios discípulos del profesor Leonardo Funes 

 4. Una versión vulgata de la de Alfonso XI, incluyendo el prólogo del traslado orde-
nado por Enrique II en 1376, fue editada por Cerdá y Rico en 1787, en la imprenta de 
Antonio Sancha (vid. Cerdá, 1787). La considera segunda edición por tener en cuenta la 
impresión llevada a cabo en Valladolid en la imprenta de Sebastián martínez (1551). La 
Crónica de Fernando IV se editó en 1860 por Antonio de Benavides (vid. Benavides, 1860) 
y el conjunto de Crónica de Tres Reyes por Cayetano Rosell entre 1875 y 1878, formando 
parte de la Biblioteca de Autores Españoles puesta en marcha por manuel Rivadeneyra 
(vid. Rosell, 1953). Tanto Benavides como Rosell intervienen constantemente en el texto 
editado, la mayoría de las veces sin hacer ningún tipo de anotación que advierta al lector 
sobre ello. El primero altera incluso la estructura de capítulos del manuscrito que le sirve 
como base para adaptarlo a la estructura analística que supuestamente sigue la CFIV, y 
así lo asume igualmente Rosell sin avisarnos. 
 5. De ella edita críticamente cinco capítulos Catalán (1974: 284-305). Asimismo un 
fragmento de la que llama versión cuatro reyes ausente en el resto de las versiones, Catalán 
(1974: 342-356).
 6. González Jiménez (1998: Introducción, xv).
 7. Gómez Redondo (1996a, 1999, 2000a, 2000b).
 8. Gómez Redondo (1996b, 2000a).
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les han dedicado sus tesis doctorales desde la Universidad de Buenos 
Aires. Así, marcelo Rosende defendió en 2011 su tesis sobre la transmisión 
manuscrita de la CFIV, que incluye el análisis codicológico de un amplio 
porcentaje de las copias (33 de las 37 que contabiliza el autor, aunque se 
conservan en realidad 40 según he podido observar con posterioridad)9. 
El Dr. Rosende incorpora además una colación de los manuscritos, si 
bien ésta es sólo una comparación selectiva: se limita a 43 loci critici que, de 
manera general, se corresponden con el incipit y explicit de cada capítulo. 
A mi modo de ver, lo interesante de esta tesis es empezar a valorar los 
capítulos finales de CFIV que en ocasiones aparecen igualmente al inicio 
de CAXI. A sus conclusiones al respecto volveré más adelante. Por su 
parte, P. E. Saracino dedica su tesis doctoral a la transmisión manuscrita 
de la CSIV 10, sobre la cual ha realizado ya varias aportaciones11. 

A ellos hay que añadir el proyecto postdoctoral del Dr. Raúl Orellana 
que, desde la Universidad Autónoma de madrid, se encuentra realizando 
una edición crítica de la CAXI bajo la dirección de la Dra. Fernández-
Ordóñez. mi propio proyecto de tesis doctoral se centra, bajo la dirección 
de los Dres. González Jiménez y Rodríguez Blanco, en el estudio y edición 
de la de Fernando IV.

Se comprueba, por lo tanto, que en los últimos años este corpus ha 
avivado el interés de cada vez mayor número de investigadores. Sin embargo, 
seguimos careciendo por el momento de ediciones críticas de cada una de 
sus partes y el paisaje de su laberinto textual continúa aún por desbrozar. 
Además, los problemas que presentan estas crónicas van más allá del esta-
blecimiento del texto o de la organización de las copias manuscritas, por 
otra parte, dispersas geográficamente y no siempre accesibles. Sobre ellas 
se plantean todavía una serie de dudas difíciles de resolver en el estado 
actual de la investigación. ¿Es Ferrán Sánchez de Valladolid el autor cierto 
de alguna de las cuatro crónicas? ¿Forman las cuatro –o al menos las tres 

 9. Al listado de manuscritos ofrecidos por el autor en Rosende (2011 y 2012), el 
más completo hasta la fecha en mi conocimiento, habría que añadir el ms. 1530 de la 
Biblioteca Nacional de España. Esta información se ha visto actualizada posteriormente 
en Benítez (en prensa, a), con la incorporación de un fragmento de la Biblioteca Real de 
Palacio (II/2437) y el manuscrito Solla: 120 del museo de Pontevedra cuyo conocimiento 
debo a P. E. Saracino.
 10. Saracino (2010a) 
 11. Saracino (2006-2007, 2009, 2010b, 2011).
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primeras– parte del mismo impulso redactor? ¿Qué relación existe entre 
CFIV y CAXI en los capítulos que ambas tienen en común en algunas de 
las copias conservadas? ¿Cuál era la estructura originaria de todas ellas?

LAS dudAS EN tORNO AL AutOR

Ya el profesor González Jiménez pone en consideración la problemática 
en torno a la autoría del conjunto de las crónicas12, si bien acaba afirmando 
–refiriéndose en esto a CAX– la probabilidad de que Ferrán Sánchez 
de Valladolid fuese el autor de al menos dos de las cuatro secciones que 
él establece13. Las dudas a este respecto han seguido subrayándose con 
posterioridad; por ejemplo, marcelo Rosende vuelve a señalar el interro-
gante en su tesis doctoral14.

La práctica totalidad de los eruditos de los siglos modernos y la 
investigación contemporánea ha asumido a Ferrán Sánchez como autor 
de los textos15, con las únicas excepciones del marqués de mondéjar y 
G. Ticknor16. Los argumentos de tal afirmación han sido una recurrente 
noticia de Zurita dada por Ambrosio de morales17, así como la necesidad 
práctica de un responsable cercano al monarca y a su entorno cancilleresco, 
preferentemente un canciller real, como también era su caso. 

La supuesta información de Zurita, único fundamento real de tal afir-
mación, plantea sus problemas. Según fue asumida por la crítica posterior, 
el aragonés achacaba a Sánchez de Valladolid la composición de CFIV 
«porque en un papel muy antiguo, hablándose de una embajada en que 
se hacía mención a Ferrán Sánchez, cuando le nombraba decía así: ‘Ferrán 
Sánchez de Valladolid, en la Corónica de Castilla dijo’»18. Pero esta conclusión 

 12. González Jiménez (1998: Introducción, xiii-xiv). 
 13. González Jiménez (1998: Introducción, xviii). 
 14. Rosende (2011: 2).
 15. Un breve recorrido por las opiniones en torno al autor de estos textos puede 
seguirse en Del Rivero (1942: 166-179); Puyol (1920: 507-511) y Rosell (1953: v y ss). 
 16. mondéjar (1777: 570-572) y Ticknor (1851: 180). Inicialmente reacio, a la acep-
tación de su autoría se sumó igualmente la autorizada opinión de Diego Catalán (1992: 
12, nota 4).
 17. Sobre la noticia de Zurita: Rosell (1953: vi) y Del Rivero (1942: 168).
 18. Del Rivero (1942: 168). 
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no se ve tan clara cuando se analiza la proyección historiográfica de la 
noticia transmitida por morales19.

Por lo demás, el argumento de la utilización de material de la canci-
llería para la composición de las obras tampoco resulta definitivo. No 
fue Sánchez de Valladolid el único letrado del entorno de Alfonso XI, 
tampoco el único miembro del aparato cancilleresco y mucho menos el 
único formado en el entorno denominado «molinista», si se admite éste 
como marco de redacción. muchos nombres rondan los mismos parajes20.

La cuestión del autor se manifiesta, por lo tanto, como un tema falto de 
respuestas plenamente satisfactorias y sobre el que se precisa una investiga-
ción en profundidad. Sería necesario analizar el entorno del monarca, conocer 
a todos sus hombres de confianza, para poder llegar a alguna conclusión, 
si es que ésta es posible21. En cualquier caso, me parece, la cuestión no ha 
de centrarse en la búsqueda de un nombre de autor para los textos, puesto 
que el hecho de su anonimato es precisamente una de sus características 
esenciales, así como lo es el concepto de obra abierta para el texto medieval.

LA SuPuEStA uNICIdAd dEL «CORPuS» y LA CuEStIóN dE LAS fuENtES

El problema de la unicidad del corpus, ampliamente relacionado con el 
punto anterior, también parece lejos de resolverse. A simple vista de las 
ediciones existentes, no cabe duda de que, al menos formalmente, CAX 
difiere bastante de CSIV y CFIV. muy diversas debieron ser las fuentes 
utilizadas para componer estos relatos si se trató del mismo autor y, en 

 19. He analizado dicha transmisión en un trabajo más reciente (Benítez, en prensa, b).
 20. Un listado de eclesiásticos del entorno de Alfonso XI en Sánchez Herrero 
(1987).
 21. Deteniéndome por un momento exclusivamente en el texto de CFIV, resulta claro 
en primera instancia el dominio que muestra el autor sobre temas jurídicos, por ejemplo 
cuando relata el conflicto en torno al señorío de Vizcaya desatado entre Diego López de 
Haro y el infante don Juan. Es, nos dice Bermejo (1971: 7), «como si lo hubiese escrito 
un jurista». Por otra parte, su hostilidad hacia la nobleza tradicional, representada por 
personajes como el infante don Juan, Juan Núñez de Lara o el infante don Juan manuel, 
aunque posiblemente inspirada por el monarca, sitúa al autor en un marco ajeno a ella, 
posiblemente en la órbita de aquellos personajes que en este momento están escalando 
posiciones en el entorno regio gracias a su formación.



CARMEN BENÍTEZ GUERRERO318

ese caso, muy poco preocupado por mantener unas coordenadas unitarias 
debió mostrarse éste. Por ejemplo, no hay en las dos últimas, más que en 
dos ocasiones contadas en la segunda de ellas22, las fórmulas del narrador 
concluyendo capítulo y adelantando la temática del próximo que son tan 
frecuentes en CAX. No hay documentos transcritos, con apenas una 
excepción23, ni mucho menos cartas directamente traducidas del árabe. 

Pero en realidad desconocemos el texto que presentó el corpus de 
mediados del siglo xIV. muchas de las diferencias, al menos en lo que 
respecta a CFIV, se vuelven relativas cuando se aborda el análisis de su 
transmisión manuscrita y se comprueba que -como cabía esperar- la estruc-
tura del texto varía, así como, por ejemplo, la mayor o menor presencia 
de las mencionadas fórmulas en determinadas copias.

De un modo u otro, hay divergencias que subsisten y que pueden 
responder tanto a la presencia de distintas manos, en el mismo o en 
distintos momentos de la historia del texto24, como al tipo de fuentes 
disponibles para cada uno de ellos. El primer aspecto nos lleva de nuevo 
al asunto del concepto de autor que debemos emplear en un contexto que 
difiere notablemente del actual, en el que la obra responde a un proceso 
de elaboración y reelaboración constante y a una tarea no pocas veces 
colectiva. Complejo es en todo caso plantearse la cuestión en relación 
a Tres Reyes, puesto que no sabemos qué nivel de elaboración tenían los 
materiales empleados por el compilador de mediados del xIV, ni su grado 
de intervención en los mismos. 

Efectivamente, la cuestión de las fuentes de Tres Reyes es un tema difícil 
de abordar. Parece que el responsable que dio lugar a la composición de 
CFIV que hoy conocemos no utilizó materiales tan elaborados como los 
que pudo encontrar en la cámara regia quien se encargó de la composición 
de CAX, se tratase o no de la misma persona25. No obstante, esta afirmación 

 22. CFIV, Capítulo 6, ms. 829, fol. 96r; Capítulo 9, ms. 829, fol. 100r. 
 23. Sobre algunas de las diferencias formales vid. Saracino (2009). El autor destaca, 
principalmente, el tema de la capitulación analística, las fórmulas de cierre de capítulo 
del narrador, el tratamiento de la descendencia regia, la importancia de la palabra escrita 
para autorizar el texto y el distinto uso de las cronologías. 
 24. Ya González Jiménez (1998: xiv, nota 13) apunta la posibilidad de la existencia de 
colaboradores ejecutando la orden de Alfonso XI a mediados del siglo xIV para explicar 
las diferencias de índole formal. 
 25. Como ya analizaran los profesores González Jiménez (1998) y Gómez Redondo 
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quizás se derive de la escasez de referencias internas en el texto. Como 
bien indica P. E. Saracino26, no existe en CFIV (así como tampoco en 
CSIV) una necesidad del autor por legitimar la narración recurriendo a 
la mención de fuentes pasadas, como sí ocurre en CAX siguiendo más 
de cerca el estilo alfonsí. 

Una lectura atenta del texto quizás nos pueda orientar acerca de 
algunas de las fuentes utilizadas por el autor. En CFIV pueden rastrearse 
hasta ochenta referencias a documentación escrita posiblemente custo-
diada en la cámara regia: cartas de creencia –con la transcripción literal 
de una de ellas, único documento completo copiado en el texto–, cartas 
de procuración, pleitos puestos por escrito, acuerdos, privilegios, bulas 
papales, libros de cuentas, escritos, etc.

De la utilización de esa documentación cancilleresca parece dar clara 
cuenta, además de la transcripción de la carta mencionada anteriormente, 
la descripción exhaustiva que se hace de unas cartas insertas en el ya 
citado pleito de Vizcaya. Éstas son presentadas por Diego López de Haro 
como prueba en el conflicto, describiéndose en detalle los sellos y signos, 
así como algunas fórmulas típicas de este tipo de documentación, por 
ejemplo, cláusulas de obligación27. 

Por otra parte, en ocasiones el autor concluye las enumeraciones de 
personajes con la fórmula «aquí escriptos» o «aquí puestos». Aunque bien 
podría estar aludiendo con ello al propio texto, cabe la posibilidad de que 
estuviese haciendo referencia a aquél que le servía de base. Así ocurre 
en el capítulo primero (sigo la capitulación del ms. 829 de la Biblioteca 

(1996), para la composición de CAX el autor debió valerse de textos lo suficientemente 
avanzados, contenedores de una ideología y de un posicionamiento determinado ante 
los hechos acontecidos, a veces incluso contradictorio, como ocurriría con el enfrenta-
miento entre Alfonso X y el infante Sancho. Algunos de estos materiales procederían, 
en opinión de Funes (2003), de focos nobiliarios.
 26. Saracino (2009: 17-18).
 27. «E desto tengo muy buenas cartas selladas con los sus sellos, e con el vuestro 
sello, e con el sello de la reyna, vuestra madre, e del infante don Enrrique, e del arçobispo 
de Toledo, e del obispo de Coria, e signadas con çinco sygnos de escriuanos públicos, 
en las quales cartas se contiene esto todo, e en cómmo me fizo omenaje el infante don 
Juan de nunca venir contra ello en ningund tiempo, e si non, que cayese en grand pena. 
E demás fizo jura sobre los Santos Euangelios e sobre la Cruz, en que puso las manos 
corporalmente, la qual jura le tomó el arçobispo de Toledo» (CFIV, ms. 829, fol. 113r). 
Benavides (1860: 144).
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Nacional de España), donde se nos habla del acuerdo firmado entre 
Alfonso de la Cerda y el infante don Juan para dividirse los reinos. Se 
incluye entonces una relación de los apoyos que recibieron, que concluye 
con «e otros muchos que no son aquí escriptos». La misma expresión 
utiliza para finalizar la enumeración de los personajes que se enviaron 
despedir del rey. En el capítulo once remata la relación de personajes 
que se habían ayuntado para tratar contra el rey con la expresión «e otros 
ricos omes e caualleros de Castilla e de León que non son aquí puestos». 

Sólo una mención hay en CFIV a un relato historiográfico anterior. 
Se encuentra en el capítulo tercero, cuando al hilo de la mención de la 
pérdida de la tierra de los cristianos a manos de los musulmanes en tiempo 
de don Rodrigo, tras la toma de Tarifa por aquellos, se dice «segund lo 
cuenta la estoria de aquel tiempo». No obstante, aunque sólo existe esta 
referencia interna a historias pasadas, habría que analizar qué grado de 
influencia tienen algunos relatos, y pienso concretamente en la Crónica de 
los reyes de Castilla de Jofré de Loaysa, en CFIV.

El problema para valorar la utilización de esta fuente por el autor de 
CFIV es que sólo conservamos la traducción latina que realizó Armando 
de Cremona, y no el original en romance28. No obstante, una primera 
comparación a grandes rasgos entre este texto y CFIV permite sospechar 
una posible influencia. Lo interesante de aquí es comprobar cómo el autor 
de CFIV altera el orden del relato para extraer de éste una enseñanza 
ejemplarizante29. Es algo en lo que estoy empezando a trabajar, y no 
podemos perder de vista que podría no tratarse de una influencia directa 
del texto de Loaysa, sino de que ambos hubiesen utilizado una fuente 
común. En este caso, habría de tratarse de un texto en avanzado estado 
de elaboración, pues sería bastante casual que ambos autores se hubiesen 
detenido en los mismos acontecimientos y detalles contando sólo con 
documentación en bruto. Por ejemplo, en la poca predisposición de la 
nobleza a luchar defendiendo al monarca en el cerco de Paredes de 1297 o 
la intervención divina en el cerco de mayorga y la mención a la muerte de 
Ximén de Urrea en el mismo episodio. Parecen ser bastante coincidentes 
en el relato de la guerra civil de los primeros años del reinado, a la que 
pertenecen los dos pasajes mencionados.

 28. Loaysa (1982).
 29. Benítez (2013: 59).
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LA POSIBLE RELACIóN ENtRE CFiv y CAxi

Para finalizar, me gustaría comentar un último aspecto referente al proceso 
de composición y transmisión de CFIV. Antes apuntaba cómo en ocasio-
nes los últimos años de reinado de Fernando IV se encuentran, asimismo, 
contenidos al inicio de CAXI. Ya marcelo Rosende se había detenido 
en esta cuestión en su tesis doctoral. La hipótesis que él planteaba era la 
posibilidad de que CFIV se hubiese redactado después de CAXI (en su 
versión vulgata), a partir de esos capítulos iniciales del relato sobre Alfonso 
XI que hablaban aún del reinado de Fernando. Con ello se explicaría 
además, según el autor, el desajuste cronológico que arrastra el texto30. 

Dejando al margen la perfecta plausibilidad de esta hipótesis, querría 
detenerme en varias copias manuscritas que me parecen interesantes a este 
respecto. Se trata de los manuscritos 10195 y 1657 de la Biblioteca Nacio-
nal de España y del Y-I-5 de la Biblioteca de San Lorenzo del Escorial.

El primero de ellos fue prestado en 1443 por el marqués de Santillana 
a Juan de Salcedo, según indica una anotación en la parte final. Esta copia 
concluye la historia con el nacimiento de Alfonso XI (es el final del capítulo 
xVIII en la edición de Rosell que comúnmente se maneja y del xVII en el 
mS. 829 de la Biblioteca Nacional de España que le sirvió como base). 
No hay un corte brusco en este final inusitado, al contrario, el copista 
incluye la fórmula «finito libro sit laus e gloria Christo» (folio CxLIVv). 
Esto es así a pesar de que una mano posterior, posiblemente la de Juan 
de Salcedo, que viene corrigiendo la capitulación del texto desde mucho 
antes, tacha la fórmula indicando que éste no es el final real del texto e 
incorpora esquemáticamente las lagunas que a su juicio presentaba la copia.

Por su parte, el Y-I-5 concluye igualmente con el nacimiento del here-
dero, Alfonso XI, justamente en el mismo punto del anterior. No existe 
en este caso fórmula alguna, el texto finaliza a comienzos de la segunda 
columna del vuelto del folio 89, seguido únicamente de un folio cortado 
con pruebas de escritura y tres hojas de guarda. El modelo del copista, 
por lo tanto, debía finalizar en ese lugar. La copia en cuestión no tiene 

 30. Rosende (2011: 473).
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colofón que nos de un terminus ante quem absoluto; la fecha barajada por 
la biblioteca es igualmente principios del siglo XV.

Finalmente, el copista del ms. 1657 parece haberse encontrado con 
algunos problemas a la hora de realizar su trabajo. En este manuscrito 
tardío, que incluye únicamente CFIV y CAXI, la transición de una a otra 
presenta una apariencia más bien caótica. La CFIV transcurre normal-
mente hasta finalizar el capítulo xVI (el mismo en la capitulación de 
ms. 829; XVII en la edición de Rosell). Comienza entonces la CAXI, de 
la cual se incorpora el título y el prólogo de 1376 en el que Enrique II 
ordenó trasladar la crónica, previa indicación de que «este capítulo pasado 
que es dieziséis en número se sigue continuadamente sin faltar letra 
el capítulo primero de esta corónica que se sigue del rey don Alfonso el 
qual capítulo diezisiete de la corónica pasada y primero de la que viene 
está en la buelta de la hoja siguiente en principio y comiença en el anno 
quinzeno». Después de todo ello (indicación, título y prólogo), el copista 
añade un fragmento equivalente al capítulo xVII de CFIV del ms. 829 
que estoy utilizando como referencia, xVIII de la edición de Rosell. Es 
el mal fechado quinceno año de reinado que finaliza, de nuevo, con el 
nacimiento de Alfonso XI. 

Este añadido, que según anotación marginal «sigue al capítulo de 
arriua»*, se extiende por el recto del siguiente folio, y tras él empieza 
(folio 78v) el capítulo al que el copista se refirió en la indicación previa: 
como él escribe, diecisiete de la CFIV y primero de la CAXI, que a pesar 
de su afirmación no comienza con el quinceno año de reinado, pero 
sí «en el buelto de la hoja siguiente». Prosigue el resto del reinado de 
Fernando IV a lo largo de los folios 78v a 80r, y después de una fórmula 
en la que se adelanta que se va a contar la historia de Alfonso XI comienza, 
de nuevo, su crónica. 

Es decir, el ms. 1657 contiene dos inicios para CAXI, uno tras el 
capítulo que concluye con el nacimiento de Alfonso XI (téngase en cuenta 
que aunque el título se encuentre antes de él el copista ha remitido a este 
fragmento con una señal para paliar su despiste); y otra vez tras la muerte 
de Fernando IV. El primero sería coincidente con los ms. Y-I-5 y 10195 
y el segundo con el resto de la tradición de CFIV, que aun presentando 
variabilidad interna concluye siempre con la muerte de Fernando IV. 

A tenor de estas copias se nos plantea la posibilidad de que existiese 
un momento en la historia del texto de CFIV que finalizase, no con la 
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muerte de este monarca, sino con el nacimiento del heredero, el entonces 
infante don Alfonso. A la hora de abordar la tarea de componer la CAXI 
habría sido por lo tanto necesario redactar los años finales del reinado 
anterior, incluidos como se dijo como inicio de CAXI en ocasiones. Sólo 
posteriormente –recuérdese que la práctica totalidad de las copias son 
tardías, de los siglos XV y XVI– se reestructurarían los textos haciendo la 
división por reinados.

Con estas últimas consideraciones sólo quería apuntar la proble-
mática existente en torno a los últimos capítulos del texto del reinado 
de Fernando IV –o del comienzo del de Alfonso XI, si se quiere–, 
cuyo análisis exhaustivo quizás ayude a resolver muchas dudas en torno 
al corpus. No obstante, los pasos en esta dirección son aún hipótesis de 
trabajo pendientes de una investigación en mayor profundidad y que 
tenga en cuenta no sólo las copias de CFIV, sino también las de CAXI, 
observando la cronología y versiones también de ésta cuando sea posible.

CONCLuSIONES

Dicho lo cual no podemos sino concluir que queda todavía mucho por 
trabajar en torno al conjunto de Crónica de Tres Reyes. Se han planteado aquí 
algunos aspectos que sería conveniente revisar: la cuestión del autor, el 
proceso de composición de los textos, el tema de las fuentes y el posible 
grado de utilización de la narración de Loaysa, el desajuste cronológico o 
el tipo de relación entre CFIV y CAXI en su fragmento común. Resulta 
revelador al respecto el hecho de que distintas personas hayan recalado 
en estos problemas de manera independiente al comenzar a trabajar con 
estos textos.

Es evidente el riesgo que se corre al realizar afirmaciones sobre las 
ediciones existentes, sin acudir a la transmisión manuscrita con una visión 
crítica. Y en consecuencia parece claro que el primer paso ha de ser el 
análisis exhaustivo de dicha transmisión, por abundante que sea el número 
de copias y por complejo que resulte su paisaje textual. La Crónica de Tres 
Reyes necesita de una labor similar a la que durante todo el siglo XX, y 
aún hoy, disfruta la producción alfonsí y sus derivaciones más cercanas; 
sólo así podremos cubrir el vacío de certezas que sigue habiendo en el 
periodo que media entre el taller alfonsí y la cronística del canciller Ayala.
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