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LETRAS CASTELLANAS  
EN TIEmPOS DE FERNANDO IV:  

ESBOZO DE UNA HISTORIA LITERARIA1

LEONARdO fuNES

Universidad de Buenos Aires  
CONICET Seminario de Edición y  

Crítica Textual «Dr. Germán Orduna»

EN EL CAMPO dE la historia literaria de la Castilla medieval, uno de 
los períodos más desatendidos es el que se corresponde –en el 
terreno de la historia política– con el reinado de Fernando IV y 

la larga minoría de Alfonso Onceno: unos treinta años que van desde 
1295 hasta 1325. Hay, por cierto, estudios sobre obras literarias espe-
cíficas que pueden datarse en este período, pero nadie, hasta donde sé, 
ha intentado un análisis histórico-literario de conjunto. En todo caso, el 
contraste es notable si consideramos el volumen de producción crítica 
sobre los períodos inmediatos anteriores y posteriores: contamos con una 
larga tradición crítica sobre la cultura literaria de la época de Alfonso X 
que alcanzó uno de sus puntos culminantes con los estudios colectivos 

 1. El presente trabajo se inscribe en las actividades del Proyecto del Plan Nacional 
de I+D+i del ministerio de Ciencia e Innovación de España (con subvención de Fondos 
Feder) FFI2009-13058: Formas de la Épica Hispánica: Tradiciones y Contextos Históricos. 
También se ha beneficiado del apoyo financiero del Proyecto PICT 2010-1692 de la 
Agencia para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología de la República Argentina: 
Configuraciones narrativas del sujeto en la literatura bajomedieval y renacentista.
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surgidos de la conmemoración del 7º centenario de la muerte del Rey 
Sabio, en 1984, y con la aparición de publicaciones periódicas dedicadas 
especialmente al período alfonsí (Noticiero alfonsí en los años ochenta; la 
efímera Exemplaria Hispanica a principios de los noventa; actualmente 
Alcanate. Revista de estudios alfonsinos). También tenemos una producción 
crítica más reciente sobre la literatura de la época de Sancho IV, impulsada 
por el trabajo pionero de Richard Kinkade y que alcanzó un notable nivel 
en el volumen colectivo editado por Carlos Alvar y José Manuel Lucía 
megías y en los estudios y ediciones debidos a Hugo Bizzarri, Francisco 
Bautista y Juan Fuentes2. De la primera mitad del siglo xIV, fuera de los 
estudios de los textos canónicos (Libro de Buen Amor, obras de don Juan 
manuel, Libro del cavallero Zifar), contamos con una tradición crítica sobre 
la época de Alfonso XI3. Pero nada parecido se ha hecho con respecto a 
las letras del período que corresponde al reinado (corto y problemático) 
de Fernando IV.

Está claro que Fernando IV no ha tenido la menor oportunidad de 
alcanzar cierta consideración en la historia: una figura opaca, carente de 
virtudes como gobernante, su propia crónica –aunque notablemente más 
extensa que la de su padre y aún más circunstanciada que la de su presti-
gioso abuelo– no parece tener otra función que la de ofrecer un término 
de comparación negativo para la exaltación de la figura triunfante de su 
hijo, Alfonso XI. No tengo noticias de que este año se celebren eventos 
académicos conmemorativos del 7° centenario de su muerte, que se cumple 
en fechas de este congreso; en todo caso, no habrá nada comparable con 
lo que sucedió con otros reyes del siglo xIII. 

Y aún pareciera que la ocasional inscripción de su nombre en algunos 
textos de comienzos del siglo xIV se tornó problemática. En el ms. Lázaro 
Galdiano 419, fechado a mediados del siglo xV, testimonio más antiguo 
conservado de la Vida de San Ildefonso, compuesta por un Beneficiado de 
Úbeda h. 1303, se alude al momento de redacción en estos términos: 
«Reynaua don alfonso quando el lo fiziera / Fijo de don sancho e de doña 

 2. Kinkade (1972), Alvar y megías (1996), Bizzarri (2001a, 2001b, 2004 y 2007), 
Bautista (2003, 2005 y 2006), Fuentes (2004). 
 3. A los estudios y remisiones bibliográficas de Fernando Gómez Redondo (1998-
2007: 1225-1769) sobre textos en prosa, pueden agregarse Catalán (1953), sobre el Poema 
de Alfonso XI, y Beltrán (2007) sobre lírica.
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maria»4. Casi todos los estudiosos de esta obra concluyen que se trata de 
un error de copia («alfonso» por «fernando»), repetido por las copias de 
los siglos xVIII y xIx. 

Por su parte, en el códice facticio E2 de la versión regia de la Estoria 
de España (ms. Escurialense X.I.4), en un pasaje de la última sección (E2f) 
donde, con letra de mediados del xIV, se transcribe la Crónica Particular de 
San Fernando, en el momento en que se narra la reunión de las coronas de 
Castilla y León bajo Fernando III y se acota que así se mantienen en el 
presente de la redacción, el texto trae un borrón en la frase «et andan oy 
en dia con este nuestro sennor don Fernando el que los mantiene» (tal la 
lección del ms. D [BNm 10273]), con el nombre del rey raspado, lo que 
lleva a Menéndez Pidal5 a editar en su texto crítico de la Primera crónica 
general «Sancho el seteno» en lugar de «Fernando» (es lo que afirma leer 
en el borrón usando reactivos).

Pareciera, así, que hasta la transmisión manuscrita de obras contem-
poráneas se empeña en el borramiento o la confusión del nombre de un 
rey carente de relevancia. Salvo, claro está, por el acto final, el que fue 
elevado al rango de leyenda, le valió el sobrenombre de «el Emplazado» 
y alcanzó plena difusión a través del romancero. Con lo cual, estamos 
forzados a concluir que lo único notable que hizo Fernando IV en su vida 
fue abandonar este mundo de una manera espectacular.

Ateniéndonos a los aspectos específicamente literarios y culturales, 
todas las evidencias confirman que su nombre no aparece ligado a ninguna 
obra: no fue, pues, patrocinador ni inspirador de empresas literarias ni 
culturales en los escasos años en que tuvo el reino a su cargo (1301-1312).

En vista de tal panorama, se entiende que la crítica haya seguido –quizás 
con demasiado entusiasmo– la metáfora de Richard Kinkade sobre 
Sancho IV como «puente literario» entre Alfonso X y don Juan manuel, 
figuras emblemáticas del primer y segundo estadio evolutivo de la prosa 
literaria castellana, con lo cual se ha «puenteado» el período fernandino, 
considerado irrelevante desde el punto de vista histórico-cultural para 

 4. Cito por la transcripción del manuscrito incluida en la edición de la obra debida 
a manuel Alvar Ezquerra (1975: 253).
 5. Menéndez Pidal (1906: 723). 
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entender lo que sucedió «De Alfonso a los dos Juanes» –como reza el 
título del famoso artículo de Menéndez Pidal6.

Pero lo cierto es que hubo una producción textual apreciable que 
puede fecharse en esta época: la Cronología de Viña Liste7 enumera al menos 
veintiséis textos compuestos en esos años, con todas las salvedades de 
la datación incierta. Por supuesto no pretendo fundar la relevancia del 
período en la mera acumulación de obras cuyo único rasgo en común sería 
haberse compuesto más o menos en las mismas fechas: es mi convicción 
que las piezas más importantes de esa producción literaria forman sistema 
y resultan significativas en función de la especificidad histórico-ideológica 
que comporta el breve lapso del cambio de siglo.

Fundado en esa convicción, el trabajo del que vengo a ofrecer apenas 
un primer esbozo está pensado como la primera fase de un estudio más 
amplio, cuyo objetivo general es el trazado de una historia literaria del 
siglo xIV castellano.

Por cierto que contamos ya con unas pocas e importantes contribu-
ciones a esta línea de investigación, desde el estudio de Fernando Gómez 
Redondo, La prosa del siglo xiv8, germen de su monumental Historia de la 
prosa medieval castellana (en la que dedica unas cien páginas de su segundo 
tomo al período fernandino), hasta la comunicación de Francisco Bautista 
leída en la primera edición de este congreso, en su caso centrada en textos 
de finales del siglo, en tiempos de los reyes Juan I y Enrique III9. He 
tenido en cuenta sus hipótesis en la formulación básica de este proyecto.

Hasta cierto punto, la consideración histórico-literaria de las letras 
castellanas de este siglo comparte la que Jacqueline Cerquiglini-Toulet10 
plantea para las letras francesas: frente al esplendor creativo de los 
siglos xII y xIII, el siglo xIV pareciera un tiempo menor, en el que las 
materias están agotadas y la inspiración exhausta, en el que la literatura 
se repliega en la operación de reescritura y en la auto-referencialidad. 
Roger Chartier lo sintetiza de modo inmejorable en su prefacio a este 
libro (traduzco de la versión inglesa del original francés): «El siglo xIV, 

 6. Menéndez Pidal (1972). 
 7. Viña Liste (1991). 
 8. Gómez Redondo (1994). 
 9. Bautista (2008).
 10. Cerquiglini-Toulet (1997). 
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una edad desencantada y melancólica, angustiada por la inestabilidad de 
las cosas y la fragilidad de las palabras, [...] fue sin embargo un tiempo de 
invenciones fundamentales para las obras escritas en lengua vernácula: 
la mención del autor como creador de una obra que expresa su genio 
individual, la invención de la literatura como objeto de reflexión y como la 
materia específica del gesto poético, y la invención del libro como medio 
de presentación de la obra y del autor en su plena individualidad»11.

Quizás la cita permita entender mejor la restricción con que inicié 
la referencia al caso francés: son situaciones parecidas hasta cierto punto. 
La emergencia de una figura de autor quizás pueda reconocerse en don 
Juan Manuel y, con otros matices, en el Canciller Ayala; la reflexión sobre 
lo literario está presente en el Libro de buen amor; los casos de reescritura 
abundan tanto como el sentimiento de caducidad de todo lo humano y 
lo terreno; pero la centralidad del libro como objeto y representación 
de la fusión obra-autor (en los términos en que los colegas franceses la 
plantean) no asoma en el horizonte de las letras castellanas, por lo menos 
hasta el siglo xV (el caso del manuscrito corregido de su mano deposi-
tado en el monasterio de Peñafiel, que menciona don Juan Manuel en el 
Prólogo general a sus obras, podría ser una excepción, pero debe tenerse 
en cuenta la explicación ofrecida por Francisco Rico dentro de parámetros 
no relacionados con la individualidad autoral)12.

Pero el contraste sí es notable con el breve período fernandino, en 
el que ninguno de estos rasgos aparece, salvo, sí, la percepción de un 
agotamiento de las materias narrativas y de las formas poéticas y una 
producción que tiende a la reescritura de una textualidad previa bajo la 
forma de la continuación y del complemento.

Por otra parte, esta descripción del panorama de las letras del Trecien-
tos queda acotada a la problemática inmanente de la serie literaria. Es una 
operación necesaria pero insuficiente cuando el objetivo es una historia 
literaria, para la que se impone una consideración del contexto histórico a 
fin de formular hipótesis explicativas de los fenómenos y de los procesos 
literarios.

Me limitaré a presentar aquí algunas condiciones de la tarea y unas 
hipótesis de trabajo que guiarán el desarrollo de esta investigación.

 11. Chartier (1997: XV). 
 12. Rico (1986).
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Las condiciones desfavorables de esta labor ya las había enumerado 
Francisco Bautista en 2008: pérdida de textos, agravada en este siglo, 
insularidad de las obras conservadas, dificultades para establecer una 
datación segura. Esto nos fuerza a trabajar con un alto grado de conje-
tura y conscientes del marcado carácter provisorio de nuestras eventuales 
conclusiones.

Pero además enfrentamos el desafío de intentar avanzar más allá (o 
de afinar y matizar) una hipótesis explicativa muy fuerte con respecto a 
la literatura castellana de fines del siglo xIII y primera mitad del xIV que 
goza de amplia –si no unánime– aceptación dentro de la crítica.

Me refiero a la hipótesis «molinista». En efecto, la ausencia de un rey 
impulsor de las artes y las letras es suplida por la acción de la reina madre 
doña maría de molina, continuadora de la empresa cultural iniciada en 
tiempos de Sancho IV –en reacción contra ciertos criterios y valores de 
la cultura cortesana alfonsí–, que se prolongará durante la minoría de su 
nieto Alfonso XI y que como ideario sobrevivirá largamente a la propia 
doña maría. Esta empresa se habría concretado mediante la acción de un 
foco cultural de primer orden, la llamada escuela catedralicia de Toledo, 
bajo patrocinio de la reina madre13.

Es innegable que Toledo fue un ámbito de creación literaria resurgido 
en tiempos de Sancho IV bajo el arzobispado de Gonzalo Pérez Gudiel 
y que continuó en plena actividad en los decenios siguientes, según lo 
testimonian los escritos del arcediano de Toledo Jofré de Loaysa y del 
arcediano de madrid Ferrán martínez. Pero no debe perderse de vista el 
muy significativo hecho de que el centro de irradiación no sea la corte regia 
misma sino un centro religioso, que recibe apoyo regio pero que posee 
una relativa autonomía en cuanto a su ideario y cuya sujeción ideológica 
al llamado molinismo habría que matizar. 

Un modesto indicio: la Versión retóricamente amplificada de la Estoria de 
España (compuesta h. 1289), que últimamente se prefiere denominar 
Crónica Sanchina, suele presentarse como uno de los primeros produc-
tos del «molinismo» en tiempos de Sancho IV. Según Peter Linehan, 

 13. Ha sido Fernando Gómez Redondo, en numerosos trabajos, quien ha acuñado 
la expresión «molinismo» y ha dado precisiones sobre sus lineamientos ideológicos y 
avatares históricos. Puede consultarse, para una presentación general, Gómez Redondo 
(1999-2007: 856-863).
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es probable que el propio arzobispo Gudiel sea el autor, o al menos un 
círculo relacionado con el arzobispado de Toledo sería el responsable14. 
Ahora bien, las intervenciones y reelaboraciones del prototipo alfonsí 
que se verifican en esta versión, según Linehan, apuntan no a una afir-
mación del poder regio sino más bien a un ensalzamiento de Toledo en 
detrimento de otros centros políticos y religiosos del reino. Con lo cual 
se hace necesario tener en cuenta que, más allá de los probables acuer-
dos con los principios supuestamente «molinistas» de una «monarquía 
caballeresca», el arzobispo estaba trabajando según una agenda propia. Si 
efectivamente tuvo que ver con la redacción de esta versión cronística, lo 
hizo con la autonomía que en su momento supo tener su viejo antecesor, 
don Rodrigo Ximénez de Rada15.

También habría que decir que cuando se remite como apoyo al estu-
dio seminal de Germán Orduna16 sobre la élite intelectual de la escuela 
catedralicia de Toledo, se suele olvidar que allí se insistía en el carácter 
conjetural de su propuesta, y por tanto, necesitada de investigaciones 
ulteriores que la confirmaran, y que tenía muy en cuenta el dato –por 
demás significativo– de que después de 1295 los clérigos del arzobispado 
de Toledo habían sido despojados del predominio en la cancillería que 
habían gozado en tiempos de Sancho IV17.

En vista de todo ello, considero que el nuevo tipo de regalismo que 
comienza a formularse en tiempos de Sancho IV, en reacción contra el 
ideal monárquico universal alfonsí, y que se detecta detrás de diversas 
iniciativas literarias y artísticas de ese reinado, pudo continuar activo en los 
decenios siguientes a su reinado, pero nada permite afirmar que fuera el 
factor histórico-ideológico dominante del período 1295-1350 (y por ende, 
la clave interpretativa única de cuanto texto se compusiera en ese tiempo). 

Es mi hipótesis que la naturaleza de los textos y los avatares políticos 
de la época permiten trazar un panorama más complejo: existieron centros 
de producción literaria fuera de la influencia regia (o molinista, según se 
prefiera), aunque aún no podamos identificar con total certeza su locali-
zación. Se trataría de scriptoria nobiliarios, con toda probabilidad ligados 

 14. Linehan (2004: 349-63).
 15. Hernández y Linehan (2004: 267-277). 
 16. Orduna (1996). 
 17. Ver ahora también Hernández y Linehan (2004: 349-363).



LEONARDO FUNES536

a las grandes familias de la aristocracia castellana, y de centros religiosos, 
como el obispado de Palencia. Las investigaciones más recientes sobre 
las cancillerías nobiliarias dan mayor sustento a esta hipótesis18.

Voy a detenerme brevemente en las características de dos textos 
redactados en estos centros: la Crónica Particular de San Fernando (= CSF) 
y las Mocedades de Rodrigo (= MR), para luego esbozar sus relaciones con 
las obras de la órbita toledana.

La primera cuestión a enfrentar en ambas obras es, precisamente, su 
datación. En el caso de la CSF, el pasaje ya aludido sobre la unión de 
los reinos de Castilla y León nos permite datar con más probabilidad la 
crónica en tiempos del rey Fernando IV (1301-1312). Hay que destacar 
que la mención de «don Fernando el que los mantiene» no es pura fórmula, 
sino una alusión muy significativa políticamente, pues a duras penas el joven 
rey está manteniendo unida su herencia frente a los embates del infante don 
Juan, que estaba haciendo lo imposible por apropiarse del reino de León.

Con respecto a MR, tenemos que tanto la Gesta primitiva como la Refun-
dición pro-palentina pueden fecharse en tiempos de Fernando IV. El contexto 
ideológico de inestabilidad política debido a una nobleza rebelde y un 

 18. Al respecto, maría Josefa Sanz Fuentes (1999: 330-331 y 334) planteaba hace 
quince años que «partiendo de la base de la documentación conocida y aún a sabiendas 
de que existen todavía muchos documentos por estudiar, se puede afirmar que partir del 
s. xIV los ‘señores’ cuyo poder jurisdiccional es amplio poseen una cancillería, es decir, 
una oficina de expedición de documentos, a cargo de uno o más escribas que actúan 
bajo la iussio de su señor, y que en ocasiones así lo explicitan en la línea de cancillería 
que cierra el documento [...], pudiendo establecerse a partir de estas suscripciones la 
complejidad en la composición de la oficina de expedición documental cuando quien 
enuncia la línea de cancillería no es el autor material del documento, sino un transmisor 
de la iussio señorial, que, parangonándolo con la cancillería real, ocuparía el puesto de 
notario para quien trabajan diferentes amanuenses [...]. Son, por lo tanto, las cancillerías 
señoriales castellanas de la Baja Edad Media oficios de expedición de documentos perfec-
tamente organizados, de mayor complejidad cuanto más lo es el poder jurisdiccional de 
su titular. Si hasta el momento para ninguna de ellas han sido localizados los registros, 
[...] conocemos su existencia a través de las rúbricas que al dorso de los documentos 
han dejado los encargados de su copia en el registro. Es de esperar que poco a poco, 
con la investigación exhaustiva de los fondos ya conocidos y la posible aparición de 
nuevos fondos documentales pueda ir completándose el marco de la diplomática señorial 
cancilleresca». Hay aquí, por tanto, una línea de investigación que será muy fructífera 
para una historia literaria del siglo xIV. Agradezco a Maximiliano Soler Bistué, miembro 
de mi equipo de investigación, haberme llamado la atención sobre este trabajo.
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monarca débil, que permea toda la Gesta a excepción del episodio de la 
campaña de Francia, se ajusta al tiempo de la minoría de Fernando IV. 
En cuanto a la Refundición pro-palentina, la ubico en el primer decenio 
del siglo xIV, siguiendo los argumentos de Georges martin en cuanto a 
fuentes y huellas del contexto histórico19.

Me referiré a continuación a cuestiones que tienen que ver con los lugares 
de producción y los principios constructivos de estas obras. 

El texto de la CSF es el resultado de la amalgama de una traducción de 
la Historia Gothica del Toledano, un arreglo de la traducción que completa 
supuestas lagunas de información, y la continuación de la historia hasta la 
muerte del Rey Santo; cada pieza identificable por las marcas de enunciación 
y las zonas de sutura. El resultado de un proceso compilatorio y constructivo 
de tal naturaleza es un texto esencialmente heterogéneo en el que conviven 
contenidos e intencionalidades nunca totalmente coincidentes20. Desde el 
punto de vista ideológico, esta crónica, a diferencia de la historiografía alfonsí 
y sanchina, no se redacta desde un lugar central, sino que habla desde el lugar 
de la Nobleza. La familiaridad y la proximidad de su destinatario se reflejan 
en la proliferación de nombres propios, veladas alusiones genealógicas que 
invitan al reconocimiento mutuo de un grupo social que lee en la historia 
su razón de ser; esto es especialmente notable en el extenso relato del cerco 
y conquista de Sevilla de la sección final de la crónica21.

Por su parte, las inconsecuencias argumentales y los cabos sueltos de 
la trama episódica de MR (el solemne voto de las cinco lides no se vuelve 
a mencionar después de la primera lid y su cumplimiento no se registra 
explícitamente en el texto conservado; el soplo de San Lázaro cumple su 
función en el duelo por Calahorra para luego desaparecer en las siguientes 
hazañas del héroe) se proyectan también sobre la configuración de los 
personajes: Rodrigo es por momentos rebelde e insolente, por momentos 
fiel y piadoso; el rey Fernando comienza como el ambicioso y poderoso 
señor que mata a sus hermanos Alfonso y García en batalla y reúne bajo 
su dominio los reinos de León, Navarra y Castilla (vv. 228-236) para 
convertirse luego en el rey niño y débil sometido a la voluntad de Rodrigo 
y terminar glorificado como par de emperador; los condes hermanos Garci 

 19. martin (1992).
 20. Funes (1998). 
 21. Funes (2008). 
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Fernández y Ximeno Sánchez de Burueva pasan de traidores peligrosos 
(vv. 684-698) a fieles guerreros alabados por el poeta (vv. 798 y 800).

Tales muestras elocuentes del carácter fragmentario de la trama y de la 
heterogeneidad de los episodios que la constituyen son el resultado de la 
modalidad compositiva del poeta tradicional de la Gesta y del poeta clérigo 
de la Refundición, fundada en parámetros de heterogeneidad y fragmenta-
rismo. En efecto, los recursos de articulación no son de carácter argumental 
(causalidad homogénea, progresividad narrativa), no se apoyan en lazos 
metonímicos entre las secuencias narrativas, sino en lazos connotativos 
de episodios individuales, que remiten a una exaltación de la rebeldía o del 
enfrentamiento ante una figura de autoridad o de poder superior. La clave 
de la estructuración del poema está, entonces, en la articulación metafórica 
de situaciones paradigmáticas, situaciones que remiten a un modelo único 
del cual son variaciones. Esa escena matriz podría describirse como la 
contienda verbal entre una figura de autoridad y una figura de rebeldía: 
la figura de autoridad convoca a un encuentro, la figura de rebeldía acude 
a ese encuentro, en el que se desarrolla una contienda verbal que culmina 
con el desacuerdo o la ruptura y la preeminencia de la figura de rebeldía. 
En todo esto se percibe una impronta ideológica anti-regalista y nobiliaria, 
propia de la Gesta, que continúa enriquecida con la perspectiva eclesiástica 
pro-palentina de la Refundición, sin importar –como ya sucedía en el caso 
de la CSF– las eventuales contradicciones de esta amalgama22.

De modo que, tal y como ocurre con el relato del cerco de Sevilla en 
la CSF, en las MR no interesa tanto contar una historia, sino más bien 
mostrar una escena, desplegar una situación que, reitero, exalta la rebeldía 
o el enfrentamiento con una figura de autoridad o de poder superior.

El principio constructivo común de estas obras, surgidas en ámbitos 
nobiliarios y clericales ajenos al centro toledano y al círculo de la reina 
doña maría de molina, basado en el fragmentarismo y la heterogeneidad, 
también se encuentra –siempre con sus variantes– en las obras surgidas 
de ese foco cultural: basta pensar en el carácter misceláneo del Zifar, de 
la colección de relatos hagiográficos y caballerescos del Ms. Escurialense 
h.I.13 y de ciertas compilaciones científicas (según noticia de Millás Valli-
crosa aprovechada por Orduna). Estos rasgos atraviesan la producción 
textual de principios del xIV en su conjunto y se proyectan a los demás 

 22. Funes y Tenenbaum (2004: xxxix-lxii).
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estadios de ese siglo como señas de su «identidad tropológica» (concepto 
que tomo prestado de mi discípulo Soler Bistué).

En suma, el panorama trazado tan sucintamente nos permite compro-
bar que las características de este sistema cultural tienen mucho que ver 
con el tiempo de Fernando IV, en el cual se pusieron de manifiesto los 
efectos de una crisis política (puja por el poder entre la corona, los clanes 
aristocráticos y los concejos urbanos), preludio de la crisis general que 
padecerá todo el Occidente europeo a lo largo del siglo xIV.

En suma, huellas textuales de una crisis incipiente se hacen visibles en 
la aparición de nuevos focos de producción textual ajenos a la corte regia, 
en la escala de valores proyectada en la configuración de personajes y de 
acciones, en el fragmentarismo constitutivo de la estructura narrativa, en la 
heterogeneidad de los componentes ideológicos. Con ello estoy diciendo 
que la crisis no es tema de estas obras ni se refleja en sus contenidos, sino 
que ésta aparece en los niveles formales e ideológicos de los textos, en 
la medida en que éstos reproducen simbólicamente en el interior de sus 
discursos las condiciones materiales y culturales del momento histórico. 
Aquí están las líneas maestras para elaborar una historia literaria del 
período fernandino, en particular, y del Trecientos castellano en general.
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