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L O S CRONISTAS D E ENRIQUE IV 

Desde que comenzaron a escribirse las c r ó n i c a s castellanas 

de los reyes, no h a b í a memor ia de un reinado m á s calamitoso 

que el de E n r i q u e I V , n i monarca menos merecedor que él de 

los honores de la poster idad, y , sin embargo, tampoco hubo has

ta él n i n g ú n otro que tuviera mayor n ú m e r o de cronistas.' Con 

cur r ie ron a ello dos causas pr incipales: fue la pr imera el renaci

miento que desde los t iempos de A l f o n s o X I se operaba en el 

arte de escr ibir la his toria , y fué la segunda lo revuelto de la 

é p o c a de d o n E n r i q u e y el c a r á c t e r apasionado que a d q u i r i ó la 

lucha entre los s e ñ o r e s castellanos, la cual , no só lo en las armas, 

sino t a m b i é n en las letras, buscaba sus medios de combate . 

E l que quiera conocer los sucesos de aquel reinado por las 

narraciones c o n t e m p o r á n e a s , ha l l a rá a mano a b u n d a n t í s i m o ma

terial , pero le s e r á preciso usar de él con singular cautela para 

no sufrir a cada instante la d e s o r i e n t a c i ó n que p roducen los re

latos contradic tor ios ; por eso, nos ha parecido que no de ja r í a de 

ofrecer i n t e r é s un estudio de conjunto referente a los cronistas 

e n r i q u e ñ o s , entre los que hubo cortesanos circunspectos, adula

dores sin recato, enemigos furibundos del rey y hasta historia

dores que intentaron poner cierta imparc ia l idad en sus ju ic ios , 

empresa nada fácil de realizar en aquellos d í a s en que estaban en 

enconada pugna tantos y tan encontrados elementos. 

S e r á n , pues, objeto de este examen: D iego E n r í q u e z de l Cas

t i l lo , servidor y familiar de l rey, que si en ocasiones hubo de 

acentuar la nota en su defensa, no s iempre o m i t i ó la e x p r e s i ó n 



de sus defectos; R u y S á n c h e z de A r é v a l o , cuya obra puede c i 

tarse c o m o modelo de cortesana a d u l a c i ó n ; A l o n s o de Falencia , 

que e x t r e m ó su odio a E n r i q u e I V hasta l ími t e s i nve ros ími l e s ; 

M o s é n Diego de V a l e r a , que r e c o p i l ó la c r ó n i c a castellana atri

bu ida al anterior, aunque sin c e ñ i r s e a ella servi lmente ni renun 

ciar a la a p r e c i a c i ó n personal de los sucesos, y H e r n a n d o del 

Pulgar , h i s t o r i óg ra fo de altos vuelos y autor de un verdadero 

alegato en defensa del derecho de los Reyes Ca tó l i cos al t rono 

de Cast i l la . E n t r e ellos, no hemos inc lu ido a A n d r é s B e r n á l d e z , 

cura de L o s Palacios, porque los c a p í t u l o s en que se ocupa del 

re inado de E n r i q u e I V no son otra cosa que la t r a n s c r i p c i ó n de 

varias cartas de Pulgar y de la semblanza que este escritor hizo 

del rey en sus Claros Varones ( i ) . 

Para poner fin al presente estudio, trataremos en su ú l t ima 

parte de la influencia que los ci tados cronistas ejercieron en los 

historiadores de l siglo X V I que m a y o r e x t e n s i ó n han dedicado 

en sus l ibros al reinado de don En r ique , y de cuá l fué el modo 

que cada uno de ellos tuvo de uti l izar los datos contenidos en 

las obras respectivas. 

( 0 L a semblanza la c o p i ó B e r n á l d e z í n t e g r a m e n t e en el p r i m e r ca
p í t u l o de su c r ó n i c a , y aunque dice en l a r ú b r i c a d e l m i smo que l a inser
ta s e g ú n la e s c r i b i ó H e r n a n d o del Pu lgar «con algunas cosas ent re texidas 
que é l d e j ó de p o n e r » , lo cier to es que no e n t r e t e j i ó absolutamente 
nada, pues los textos resul tan i d é n t i c o s , salvas p e q u e ñ a s diferencias de 
c o p i a o de lec tura . 



I 

Diego Enríquez del Castillo 

L o s escritores que en nuestros d í a s se han ocupado de este 

cronista, no dan de él muchas m á s noticias que las que nos ha 

t rasmit ido N i c o l á s A n t o n i o , quien, a su vez, l i m i t ó s e a extractar 

las que ha l ló acerca del asunto en la H i s t o r i a de Segovia de 

Colmenares . N a c i d o en la mencionada c iudad el a ñ o 1443 (i)> 

fué c a p e l l á n y m u y est imado de E n r i q u e I V , adscri to, por tanto, 

a su par t ido, y designado por el rey para tratar de los altos ne

gocios del Es tado con el cardenal R o d r i g o Borja; a ñ a d e N ico l á s 

A n t o n i o que le h ic ie ron pr is ionero en su c iudad natal y que co

r r ió su vida gran pel igro, por h a b é r s e l e encontrado la his tor ia del 

rey, que a la sazón e sc r ib í a , y afirmarse por los secuaces de don 

A l f o n s o que estaba l lena de inexacti tudes y mentiras; y a esto y 

a deci r que m u r i ó en Segovia , aunque no se sabe el a ñ o en que 

o c u r r i ó su muerte, se reducen todos los datos referentes a E n r í 

quez del Cast i l lo contenidos en la Bibl iotheca H i s p a n a Vetus (2). 

N o obstante, el cronista los ofrece m u y copiosos respecto de la 

i n t e r v e n c i ó n que tuvo en la po l í t i ca de su é p o c a . Por él , sabemos 

que se l lamaba el L i c e n c i a d o Diego E n r í q u e z del Cast i l lo ; que 

era cape l l án y del Consejo del rey y su cronista (3); que don E n 

r ique d e b i ó de deposi tar en él gran confianza, porque le enco-

(1) V i d . Paz y M e l i a : E l cronista Alfonso de Fa lenc ia ; M a d r i d , 1914, 
p á g . 389. 

(2) T. II, R o m a , 1696; l ib . X , cap. X V I , p á g s . 226 y 227, § § 892 y 893. 
(31 C r ó n i c a del Rey D . E n r i q u e Q u a r t o de este tiombre p o r su cape

l l á n y cronis ta Diego E n r í q u e z del Cas t i l lo . (Sancha, 2.a ed. M a d r i d , 1787. 
Proemio . ) 



m e n d ó comisiones delicadas, tales como ostentar su representa

c ión para recr iminar a los condes de A l b a y de Plasencia los 

designios que t e n í a n de apoderarse de él ( i ) ; l levó la palabra en 

la junta celebrada para imped i r que el rey marchase a Béjar (2); 

fué uno de los nombrados para notificar al rey su d e c i s i ó n y el 

que la f o r m u l ó delante de l monarca (3); env ió l e é s t e a tratar con 

don G a r c í a A lva rez de To ledo , conde de A l b a , de las condic io

nes mediante las cuales se c o m p r o m e t e r í a a prestarle acatamien

to (4); estuvo en la famosa batalla de O l m e d o y vio «los trances 

de la pelea fasta el fin» (5); p r e n d i é r o n l o en Segovia d e s p u é s de 

ello, le robaron sus bienes, as í c o m o «las escripturas de la Coro-

nica del R e y que hasta entonces t en ía ordenada y e s c r i p t a » , co

r r i ó pel igro de muerte en aquel trance y e s c a p ó con vida por «la 

c lemencia de nuestro R e d e n t o r » (6); m a n d ó l e el rey al d e á n de 

Calahorra , rebelado contra el ob ispo y contra el papa, para que 

intentase reducir le a la obediencia (7); fué t a m b i é n por orden 

s ü y a con cartas secretas á Bui t rago, ep donde moraba la reina, 

y con encargo de que és ta las remitiese al pont í f ice , cartas en las 

que se solici taba que no reconociera como heredera , a d o ñ a Isa

bel , sino a d o ñ a Juana (8); le d ió poder a m p l í s i m o para que acu

diera a Tru j i l l o , en cuyo monasterio de San Franc i sco los Z ú ñ i -

gas h a b í a n sitiado a dos hijas de la condesa de M e d e l l í n , para 

que hiciese levantar el cerco, a lo cual accedieron los sit iado

res (9); se le confió la mi s ión de negociar con el arzobispo de 

T o l e d o y de ofrecerle tres m i l vasallos para sus hijos T ro i l o s y 

L o p e , con tal de que se apartase del servicio de don Fernando y 

(1) C a p . L X I I I , p á g . 106, ed. cit. 
(2 ) C a p . X C I , p á g . 17 [. 
(3) Id., p á g . 173. 
(4) Cap . X C I ! , p á g . 177. 
(5) C a p . X G V n , p á g . 187. 
(6) C a p . CI1I, p á g . 199. A l f o n s o de Falencia d ice que fué condenado 

a muer te , p e r o que don A l f o n s o le p e r d o n ó en a t e n c i ó n a su ca l idad de 
c l é r i g o . 

(7) C a p . C V , pág . 203. 
(8) C a p . C X X I V , p á g . 234. 
(9) Cap . C X L V , p á g . 289. 



de d o ñ a Isabel, cosa que no le fué dado conseguir ( i ) ; a poco, 

l levó otra embajada al conde de Fuensa l ida para que se abstu

viese de obrar en contra del rey (2); fué mandadero de é s t e y 

del maestre de Santiago para que, en u n i ó n del obispo de Burgos , 

viesen de lograr, como lograron , una tregua entre los opuestos 

bandos de T o l e d o (3); en nombre de l monarca, vis i tó al prelado 

de S i g ü e n z a y le propuso, aunque sin éx i to feliz, que le acompa

ñ a s e en su viaje a Por tugal con el fin de gestionar el ma t r imonio 

de d o ñ a Juana (4); a su cargo, c o r r i ó ordenar el rec ib imiento 

que h a b í a de hacerse al vicecanci l ler y cardenal obispo de A l b a 

nia don R o d r i g o de Borja , legado de S ix to I V , que vino a Cas

t i l la a anunciar la e x a l t a c i ó n del pon t í f i ce (5), y , por ú l t i m o , 

nombrado por el rey, en cal idad de «su Coronis ta , e Cape l l án e 

de su C o n s e j o » , t r a t ó con el legado cuanto se refer ía a las rela

ciones del Re ino con la Santa Sede (6). 

P o r una carta que Cast i l lo d i r ig ió a la reina Isabel (7), sabe

mos que a la muerte de E n r i q u e I V p r e t e n d i ó continuar en sus 

oficios de c a p e l l á n y de cronis ta al lado de la nueva soberana; 

pero se h a b í a significado mucho en el part ido del r e y para que 

aquella lo olvidase, por lo cual hubo de cerrarle las puertas de 

palacio y contestar a sus reiteradas peticiones con la excusa de 

que el arreglo que estaba haciendo en los gastos de su casa no 

c o n s e n t í a el d i spendio de los 37.000 maravedises de q u i t a c i ó n 

que en el anterior reinado se le asignaron; 'Cas t i l lo entonces en

vió a deci r a la reina que desde a l l í se despedía de ser suyo, pero 

d e s p u é s le e s c r i b i ó una larga e p í s t o l a en la que imploraba su cle

mencia, declarando que aunque algo p r e d i c ó en favor de los que 

segu ían a don E n r i q u e , nunca fué contra ella, y que si con el 

opuesto bando, cuando a él p e r t e n e c i ó , hizo lo que d e b í a , tanto 

(1) C a p . C L , p á g . 303. 
(2) C a p . C L I I , p á g . 308. 
(3) C a p . C U V , p á g . 311. 
(4^ C a p . C L V I I , p á g . 317. 
(5) C a p . C L I X , p á g . 322. 
(6) Id., p á g s . 323 y 325. 
(7) F u é pub l icada po r e l Sr . Paz y M e l i a , ob. c i t , nota adic III pág i 

na L X X X I Í I . 



bien y mejor lo hiciera en servicio de su alteza, s i con tantos v i tu 

per ios con tantas por tadas no le echara de su casa. L a reina, por 

lo visto, no le p e r d o n ó , porque el nombre de Cast i l lo no vuelve 

a sonar en la corte, y ú n i c a m e n t e se sabe de él, con poster ior i 

dad a estos sucesos, que en 1503 fué uno de los testigos en el 

plei to que sostuvo el duque de l Infantado con el m a r q u é s de 

V i l l e n a sobre el estado de S a n t i s t é b a n ( i ) . 

* * * 

Cast i l lo era, pues, un servidor incondic iona l del rey , y , por 

eso, ha s ido tachado de grandemente parcial , hasta el punto de 

que no falta quien niegue a su c r ó n i c a todo valor h i s t ó r i c o . Y , en 

verdad , que la parte que t o m ó en la pol í t ica , su familiaridad con 

don E n r i q u e y su cargo de cronista oficial, son circunstancias 

que necesariamente despiertan desconfianza invencible en la ve

racidad de sus relatos y en la independencia de sus ju ic ios . 

A u n q u e comience su obra d ic iendo que conviene al cronista ser 

« a g e n o de la afición, qui to de amor y enemistad, en tal manera 

que reprehendiendo los culpados e alabando los buenos, escriba 

s in pas ión e proceda como juez en las cosas de la fama» , y aun

que proteste de que todo lo que dijere y su p l u m a recontare ha 

de ser p a r a cumpl i r con D i o s en descargo de su conciencia y d e l 

cargo que le fue dado (2), es lo cier to que el lector no puede con

vencerse de su s incer idad, m á x i m e d e s p u é s de conocer la carta 

ci tada anteriormente, con la que demuestra que él estaba dis

puesto a escr ibir la historia a gusto de quien le pagase su traba

jo . A s í se expl ica , por ejemplo, que sostenga sin la menor vaci

lac ión que la batalla de O l m e d o la ganaron las huestes de don 

E n r i q u e y que, de a ñ a d i d u r a , califique el hecho de insigne victo

r ia , siendo lo cierto que ni allí g a n ó ninguno de los dos e jé rc i tos , 

n i aquello fué otra cosa que una c ó m i c a escaramuza o conato de 

r iña de vi l lanos, en que, m á s que las espadas y las lanzas, juga

ron las hondas y las estacas. 

(«) C a p . C L I X , p á g s . 389 y 390. 
(2) C a p . I , p á g . 5. 
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Y , sin embargo, no seria justo afirmar que la obra de ("asti

l lo sea una cont inuada a d u l a c i ó n n i , en absoluto, una a m a ñ a d a 

falsedad; para convenir en ello, basta con leer ciertos p á r r a f o s 

dedicados a la c r í t i ca personal de los reyes, que es, s in duda a l 

guna, el terreno que m á s se prestaba a que un cortesano servil 

llegara con la lisonja a los mayores extremos, porque, en efecto, 

quien conozca los antecedentes del autor, no puede por menos 

de sorprenderse al ver que un cronista asalariado, que g o z ó de 

tanta mano con el monarca, hable con frase amarga, sí, pero sin 

eufemismos ni c i rcunloquios , de las lamentables condic iones de 

c a r á c t e r de l s e ñ o r a quien servía , hasta el punto de que, a veces, 

parezca que lo m á s que hizo en su obsequio fué d i s imular un 

tanto sus defectos, pero nunca callarlos o encubrir los . E n la mis

ma semblanza de l rey que se lee en el c a p í t u l o pr imero , no todo 

le es adverso, ciertamente, pero no todo le es tampoco favora

ble, pasaje v igoroso, de intenso co lo r ido , de fina y profunda ob

se rvac ión , pues con solo esta pintura, muchos de cuyos rasgos 

aparecen corroborados por la efigie de don E n r i q u e que d i b u j ó 

del natural el caballero de Suabia Jorge de E i n g h e n ( i ) , p o d r í a 

hacerse un acabado estudio fisiológico, p s i c o l ó g i c o y hasta clí

nico de aquel monarca: « E r a persona—dice—de larga estatura y 

»espeso en el cuerpo y de fuertes miembros ; ten ía las manos 

» g r a n d e s y los dedos largos y recios; el aspecto feroz, casi a se-

»mejanza de l eón , cuyo acatamiento p o n í a temor a los que m i -

»raba; las narices romas e m u y llanas, no que as í naciese, mas 

» p o r q u e en su n iñez r e s c i b i ó l is ion en ellas; los ojos garzos e 

»algo esparcidos, encarnizados los p á r p a d o s ; donde p o n í a la vis-

»ta, mucho le duraba el mirar ; la cabeza grande y redonda , la 

»frente ancha, las cejas altas, las sienes sumidas, las quixadas 

» l u e n g a s y tendidas a la parte de ayuso, los dientes espesos y 

( i ) F u é publ icada una fo togra f ía de este retrato po r el Sr. M a r q u é s de 
L a u r e n c í n en el tomo L X I l , p á g . 236 del Bole t ín de l a R e a l Academia de 
l a H i s t o r i a . E l or ig ina l cor responde a un c ó d i c e exis tente en la B i b l i o t e 
ca R e a l de Stuttgart . T a m b i é n lo han publ icado e l Sr , Paz y M e l l a en su 
ci tada obra E l Cron iWa Alonso de Pa lcnc ia , y el Sr . Cejador en su H i s t o 
r i a í/e l a L e n g u a y L i t e r a t u r a Castellana, tomo I. 
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t r a s p e l l a d o s , los cabellos rubios, la barba luenga e pocas veces 

»a fey tada , la tez de la cara entre rojo y moreno, las carnes m u y 

»b lancas , las piernas m u y luengas y bien entalladas, los pies de

d i cados . Pira de singular ingenio y de gran apariencia, pero bien 

»razonaclo, honesto y mesurado en su habla; placentero con 

^aquellos a quien se daba; h o l g á b a s e mucho con sus servidores 

»y criados; avia placer por darles estado y ponerles, en honra; 

» j amás deshizo a n inguno que pusiese en prosperidad; c o m p a ñ í a 

» d e m u y pocos le p lac ía ; toda c o n v e r s a c i ó n de gentes le daba 

»pena ; a sus pueblos pocas veces se mostraba; huía de los n e g ó -

»cios ; d e s p a c h á b a l o s m u y tarde; era muy enemigo de los escárt-

»da lo s ; acelerado e amansado m u y presto; de quien una vez se 

¡¡.fiaba, sin sospecha ninguna le daba mando e favor; el tono de 

»su voz dulce e m u y proporc ionado; todo canto triste le daba 

» d e l e y t e ; p r e c i á b a s e de tener cantores y con ellos cantaba mu-

»chas veces; en los divinales Oficios mucho se deleytaba; estaba 

« s i e m p r e retraydo; t a ñ í a dulcemente laúd; s en t í a bien la perfec-

»ción de la mús i ca ; los instrumentos de ella le p lac ían . E r a gran 

»cazado r de todo linage de animales y bestias fieras; su mayor 

« d e p o r t e era andar por los montes y en ellos hacer edeficios e 

»si t ios cercados de diversas maneras de animales, e t en í a con 

»el los grandes gastos. Grande edificador de iglesias e monaste-

»r ios , y dotador e sustentador de ellos; d á b a s e a los religiosos e 

»a su c o n v e r s a c i ó n . Labraba ricas moradas e fortalezas; era s e ñ o r 

» d e grandes tesoros, amigo e allegador de aquellos, m á s por 

»fama que por cobdic ia ; fué grande su franqueza; tan alto su co-

»razón , tan alegre para dar, tan l iberal para lo cumpl i r , que de 

»las mercedes hechas nunca se recordaba, n i d e x ó de las hacer 

» m i e n t r a s estuvo prosperado. E n la guarda de su persona traia 

»g ran muchedumbre de gente, de guisa que su corte s iempre se 

« m o s t r ó de mucha grandeza y el estado real m u y poderoso. L o s 

»hi jos de los grandes, los generosos y nobles y los de menor es-

» t a d o , con las pagas de su sueldo se sostuvieron en honra . E r a 

»l leno de mucha clemencia; de la crueldad ageno, piadoso a los 

«en fe rmos , caritativo y l imosnero de secreto; rey s in n inguna 

»ufanía, amigo de los humildes, d e s d e ñ a d o r de los altivos. Fue' 



- ts -

»tan coi t é s , tan mesurado e gracioso, que a ninguno hablando 

» j amás d e c í a de tu, ni c o n s i n t i ó que le besasen la manop hac ía 

» p o c a estima de sí mesmo; con los p r í n c i p e s y reyes y con los 

» m u y poderosos era m u y presuntuoso. P r e s c i á b a s e tanto de la 

» s a n g r e real suya e de sus antepasados, que aquella sola decia ser 

»la m á s excelente que ninguna de los otros reyes de christ ianos. 

» F u é su v iv i r e vestir m u y honesto: ropas de p a ñ o s de lana del 

»traje de aquellos sayos luengos, y capuces e capas; las insignias 

»e cer imonias reales m u y agenas fueron de su c o n d i c i ó n . S u co-

» m e r m á s fué desorden que g l o t o n í a , por donde su c o m p l e x i ó n 

»en alguna manera se c o r r o m p i ó , e as í p a d e c í a mal de la ijada, y 

»a t iempo do lor de muelas; nunca j a m á s b e b i ó v ino. T u v o fla-

»quezas humanas de hombre , y c o m o rey magnanimidades de 

» m u c h a grandeza. E r a gran cabalgador de la gineta y u s á b a l o de 

» c o n t i n o , tanto que los de l reyno, a su exemplo conformados, 

»c lexaron la polec ia de ser hombres de armas. T u v o muchos ser-

»vid ores y criados, y de aquellos hizo grandes s e ñ o r e s , pero los 

» m á s de ellos le fueron ingratos, de tal guisa que sus d á d i v a s y 

« m e r c e d e s no se v ieron agradecidas n i respondidas con lealtad, 

» E así fueron sus placeres pocos, los enojos muchos, los cuyda-

» d o s grandes y el descanso n i n g u n o . » 

E n las p á g i n a s sucesivas, E n r í q u e z de l Cast i l lo va comple tan

do con magistrales pinceladas este retrato maravi l loso, pero va 

t a m b i é n acumulando las censuras sobre el monarca: «si quisiera 

como v a r ó n —escribe—tener o s a d í a de R e y y esfuerzo de caba

l le ro» hubiera destruido al m a r q u é s de V i l l e n a , al maestre de Ca-

latrava y a otros muchos que le eran contrar ios , pero « c o m o era 

remiso e la rotura m u y agena de su c o n d i c i ó n , antes q u e r í a pen

dencia de tratos que destruir sus e n e m i g o s » ( i ) . Cuando r e c i b i ó 

la carta en que varios s e ñ o r e s le p e d í a n que fuese jurado como 

heredero del t rono el infante don A l f o n s o , alegando que d o ñ a 

Juana no era su hija, «hizo tan poco sent imiento, quanto si nin

guna cosa l levara, ni fuera en d e r o g a c i ó n de su persona R e a b , y 

« t o d o s , as í los de su Rea l Consejo, servidores e criados, como 

{i) C a p . L X I V , p á g . 108. 



los otros que segu ían su par t ido, fueron, no solamente maravi

llados, mas tristes e m u y descontentos, viendo quan t ibiamente 

e con quanta floxedad se descuidaba e ponia a las espaldas lo 

que tan c r imina lmente en la honra le tocaba y en la fama» ( i ) . E l 

cronis ta significa su t á c i t o asentimiento a ' las palabras que don 

L o p e Barr ientos d i r ig ió al monarca al convencerse de que no 

q u e r í a dar la batalla a los magnates de la opuesta parc ia l idad: 

« Y a he conoscido, s e ñ o r , e veo que vuestra A l t e z a no ha gana 

de reynar p a c í f i c a m e n t e ni quedar como R e y l ibertado, y pues 

que no quiere defender su honra ni vengar sus injurias, no espe

ré i s reynar con glor iosa fama» (2). «El R e y - escribe en otro pa

saje— «era m á s remiso que di l igente, m á s descuydado que pro

v e í d o en sus cosas» (3); « n u n c a , por eso, él quiso ayudarse ni 

tomar o s a d í a de v a r ó n para hacerse t e m e r » (4). N i c o m o sacer

dote, ni c o m o familiar de l rey, n i como cronista, se atreve Cas

t i l lo a burlarse de las palabras de r e s i g n a c i ó n entremezcladas 

con textos de Isaías , que p r o n u n c i ó E n r i q u e I V al tener not icia 

de l auto de A v i l a , pero, embargado de ín t ima tristeza, las comen

ta d ic iendo que «los corazones de los Reyes e s t á n en las manos 

de Dios , vué lve los adonde quiere, m ú d a l e s el querer, qu í t a l e s el 

esfuerzo, hacelos errar como beodos e andar fuera de camino sin 

que sepan a t i na r» (5); con mot ivo del cerco de Simancas, decla

ra que « d e aquesta negligencia e flaca so l ic i tud , no se p o d r í a el 

R e y excusar de grand cu lpa» (6) y cuando el rey se de jó enga

ñ a r una vez m á s por el m a r q u é s de V i l l e n a , aceptando sus vistas 

y ofrecimientos para levantar el s i t io de la c iudad mencionada, 

exclama: «Ca ciertamente no se p o d r í a l lamar pasciencia la tuya , 

ni exemplo de humi ldad , mas gana de ser e n g a ñ a d o e voluntad 

de vivi r so juzgado» (7). L a p r i s i ó n de Pedrarias , a cc ión t raidora 

11) Cap . L X V , p&g. i i i ; 
(2) Id., p á g . 113. 
{3) C a p . L X X I I , p á g . 125. 
(4) C a p . L X X X I V , p á g . 155. 
(5) C a p . L X X V , p á g . 131. 
(6) Cap . L X X , p á g . 142. 
(7) C a p . L X X I , p á g . 144. 
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consentida y facilitada por el rey, le inspira esta severa impreca

c ión : «¡O que mal exemplo de Rey! ¡O que deshonesta h a z a ñ a de 

P r í n c i p e ! ¡O que feo consent imiento y desoluta l icencia!» ... «en 

tanto grado es ageno de quien era, que no se acuerda si fué R e y 

ni si nac ió para e l lo» ( i ) ; m u é s t r a l e , en fin, mediat izado por Pa

checo, maestre de Santiago, esclavo de su voluntad , juguete de 

sus caprichos y veleidades, y expl ica su afición a esle t irano 

« p o r q u e él lo descuidaba de los negocios. . . , por manera que sin 

empacho se p o d í a andar por los montes y estar en sus bosques 

a su p l a s c e r » (2), con lo cual «no se acordaba de ser R e y , ni 

como S e ñ o r t e n í a poder para mandar, n i como v a r ó n l iber tad 

para v iv i r , en tal manera que por tales indic ios se sospechaba 

que por h e c h i c e r í a s o bebedizos estaba enagenado de su prop io 

ser de hombre , porque por n inguna resistencia n i c o n t r a d i c c i ó n 

salía del grado e querer de l Maestre, e por esta cabsa todos los 

Grandes del R e y n o avian ganas de estarse en sus casas e no an

dar en la C o r t e » (3). 

Cast i l lo , c o m o era natural , no c o n s i d e r ó hecho indubi tado la 

incapacidad del rey, s ino que, por el contrar io, da a entender 

que no ex is t í a tal defecto, cuando cuenta que entre las damas de 

palacio, hab í a una, l lamada d o ñ a Gu iomar , de singular presencia 

y hermosura, con la que «el R e y t o m ó pendencia, de a m o r e s » , 

los cuales l legaron a ex t remo ta l , que d o ñ a Juana la a g r e d i ó de 

obra y fué preciso apartarla de su c o m p a ñ í a , d e s t e r r á n d o l a a dos 

leguas de la corte (4). E n cambio , dice de la reina que era m u y 

amada de su esposo, y que «si ella se quisiera conservar con 

templada honest idad e regirse discretamente, s e g ú n que estaba 

estimada entre todos, sin duda m u y renombrada fuera su gran

deza e m a y o r la g lor ia de su f a m a » (5); que de lo acontecido en 

los T o r o s de Gu i sando , « h a b l a n d o sin afición e sin p a s i ó n , grand 

culpa e cargo se le debe dar, porque si m á s honestamente ella 

(1) C a p . L X X X I X , p á g s . 168 y 169. 
(2) Cap . C X L I I I , p á g . 275. 
(3) C a p . C X L V I I I , p á g s . 298 y 299. 
(4) Cap . X X I I I , p á g . 39. 
(5) C a p . X X X V I , p á g s . 58 y 59 



viviera, no fuera su hija tratada con tal v i t u p e r i o » ( i ) ; que «se-

gund la deshonesta v ida de la Reina d o ñ a Juana.. . , fué grand 

sospecha en los corazones de las gentes sobre la hija que avia, ca 

muchos dubdaron ser engendrada de sus lomos del Rey , por 

donde nasc ió toda la novedad de la s u b c e s i o n » (2), y que «si 

quisiera v iv i r honestamente s in ofensa de su honra e del p r ó s p e 

ro mat r imonio que D i o s le avia dado con tan alto R e y , no pa-

desciera la hija tanta infamia n i quedara tan abatida n i con tan 

grand denuesto deshonrada para s i e m p r e » (3). 

Nad ie n e g a r á que los ju ic ios contenidos en los textos ante

riores pueden calificarse, no y a de severos, sino de grandemente 

duros para las personas de ambos monarcas, ni n e g a r á tampoco 

que quien esc r ib ió tales claridades no t en í a , cuando lo hizo, el 

p r o p ó s i t o del iberado de adularlos ni de guardar si lencio respecto 

de sus flaquezas. E n t r e lo que E n r í q u e z del Cast i l lo d ice de 

modo paladino, y lo que deja averiguar, que no es poco, como 

se h a b r á visto, surge de cuerpo entero la figura del monarca, que 

sé presenta a nuestros ojos c o m o un ser déb i l , de enfermiza vo

luntad, minado y consumido por la m i s a n t r o p í a , enemigo de la 

etiqueta y de las ceremonias de la corte, amante de la soledad 

que le hac ía olvidar m o m e n t á n e a m e n t e los cuidados del gob ie r 

no y las infamias de los hombres , opuesto a todo proced imien to 

de violencia , m á s bien por falta de ene rg í a s que por sobra de as

tucia; de tan atrofiada sensibi l idad, que n i los mayores agravios 

le recordaban siquiera los fueros del decoro; de tan fatigado es

p í r i tu , que se entregaba a d i s c r e c i ó n al que pudiera descargarle 

de las preocupaciones de la g o b e r n a c i ó n del Re ino , y de candor 

tan infantil , que no cre ía en el e n g a ñ o hasta que sufría sus rudas 

consecuencias; d e j á b a s e , en efecto,, burlar de todo el mundo: en

g a ñ á b a l e el arzobispo de T o l e d o , que d e s p u é s de fingir s u m i s i ó n , 

le contesta que ya es tá harto de l R e y y de sus cosas; le e n g a ñ a 

el m a r q u é s de V i l l e n a ; le e n g a ñ a el rey de Franc ia en la senten-

(1) C a p . C X X , p á g . 229. 
(2) C a p . C X X I V , p á g . 233. 
(3) C a p . C L V I I , p á g . 318. 
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cia arbi t ral de F u e n t e r r a b í a y en el asunto de las-relaciones con 

Inglaterra; le e n g a ñ a el a rzobispo de Sevi l la cuando logra que 

abandone a los que le eran leales y vaya a Coca a entregarse en 

manos d e sus enemigos; le e n g a ñ a su hermana d o ñ a Isabel, 

quien d e s p u é s de haber jurado no casarse sin consent imiento 

suyo, ni salir de O c a ñ a mientras él estuviera en A n d a l u c í a , escá

pase del pueblo y contrae ma t r imon io con don Fernando , sin 

dar not ic ia al rey.. . T a l es el retrato que la c r ó n i c a nos pinta': 

Cast i l lo se esfuerza, ciertamente, en atenuar la acr i tud de es

tos colores, poniendo m u y de relieve la maldad, la a m b i c i ó n y la 

falacia de los grandes que trabajaban en la ruina del monarca, 

cuyos comienzos, s e g ú n el cronista, acaso anunciaban una era 

p r ó s p e r a y feliz, as í por la excelente voluntad de que se hallaba 

p o s e í d o , como por la buena estrella que p r e s i d i ó a los diez pr i 

meros a ñ o s de su reinado. « A n d a b a — d i c e — p o r su R e y n o m u y 

poderoso, todos los suyos ricos, contentos y ganosos de su ser

vicio; la jus t ic ia bien adminis t rada en su Consejo, donde se oían 

las cabsas de la Corte; y la Chanc i l l e r í a , donde p e n d í a n los pley-

tos, t en í a Perlados Presidentes, Le t rados famosos, de conciencia , 

donde se d e s c u b r í a la verdad, y por ninguna cosa se t o r c í a la 

just icia; para la p u n i c i ó n de los malhechores, avia prudentes a l 

caldes que executaban sus de l i to s» ( i ) . Claro es que en la des

c r i p c i ó n de esta verdadera A r c a d i a po l í t i ca hay, m á s b ien que un 

exceso de op t imismo, una intencionada falsedad, pero lo cierto 

es que los asuntos de Cast i l la p a r e c í a n disponerse entonces favo

rablemente; en poco t iempo, s e g ú n refiere E n r í q u e z , l legaron al 

rey varios mensajeros portadores de felices nuevas, tales como la 

de la conquis ta de Gibra l t a r por el duque de M e d i n a S idon ia , y 

la de A r c h i d o n a por don Pedro G i r ó n , maestre de Calatrava; la 

súp l i ca del rey de N á p o l e s de « q u e lo tomase por suyo de acos

tamiento, para que con nombre de suyo e con su favor, fuese de

fendido en su r e y n o » ; el ruego del papa para que hiciese «per

petua c o n f e d e r a c i ó n con la See A p o s t ó l i c a » ; el anuncio de que 

Genova «se le q u e r í a dar en perpetuo vasallaje de su corona 

( i ) C a p X X , p á g . 35. 
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Rea l , y V e n e c i a en perpetua amis tad* ( i ) , a todo lo cual h a b í a 

de unirse el i m p o r t a n t í s i m o ofrecimiento que le h ic ieron los ca

talanes de someterse a él si q u e r í a ayudarles a sacudir el yugo 

del rey de A r a g ó n . Precisamente, el cronista opina que de la 

torpeza con que fueron llevadas estas ú l t i m a s negociaciones, 

arranca la serie de calamidades que se d e s a t ó sobre Cast i l la , ne

gociaciones que de haber sido h á b i l m e n t e conducidas , es posible 

que hubieran ant icipado unos cuantos a ñ o s la unidad nacional. 

L a responsabi l idad p r inc ipa l de l fracaso h á c e l a recaer E n r í q u e z 

en el arzobispo de To ledo , y en el m a r q u é s de V i l l e n a , embaja

dores a quienes se confió la g e s t i ó n , a los que censura duramen

te a c u s á n d o l o s de traidores, por haber aconsejado al rey que no 

aceptase la oferta de los catalanes y que pusiese en manos del 

monarca francés el arreglo de las diferencias entre A r a g ó n y 

Cast i l la (2), dando lugar de esta suerte a que C a t a l u ñ a volviese 

los ojos a don Pedro, condestable de Portugal , para buscar en 

él la p r o t e c c i ó n que a q u í se le negaba (3). A partir de este ins

tante, l lovieron las adversidades sobre el reino castellano, sur

giendo sucesivamente la abierta r ebe l i ón capitaneada por el arzo

bispo de To ledo y el m a r q u é s de V i l l e n a , luego maestre de San

tiago; la p r o c l a m a c i ó n en A v i l a de don A l f o n s o ; las inacabables 

turbulencias de las tierras andaluzas; la muerte de d o n A l f o n s o 

y la a p a r i c i ó n del part ido de d o ñ a Isabel; la enemistad con Por

tugal; la competencia entre F r a n c i a e Inglaterra sobre las alian

zas con E s p a ñ a , en que s iempre sa l í amos perdiendo, hechos to

dos de los que no se puede culpar exclusivamente al rey, puesto 

que eran reveladores del momento h i s tó r i co en que h a c í a n crisis 

las insti tuciones y elementos de la E d a d M e d i a y se mostraban 

los factores sociales en una e x p l o s i ó n de ind i sc ip l ina a n á r q u i c a , 

entre la cual pa r ec í a levantarse el feudalismo tratando de reco

brar toda su b á r b a r a crudeza y dispuesto a batirse a la desespe

rada en las ú l t i m a s trincheras. 

(1) C a p . X L V , p á g s . 72 y 73. 
(2) C a p . X L V I H . 
(3) C a p . L L 



Ser í a absurdo pretender que la c r ó n i c a de Cast i l lo es la obra 

de un his tor iador imparc ia l ; ni su é t ica , bastante acomodat ic ia , 

ni el cargo que d e s e m p e ñ a b a en la corte, n i los t iempos en que 

e s c r i b i ó , en los que era necesario afiliarse a un par t ido para po

der vivi r , le permi t ie ron tener aquella c o n d i c i ó n , que, por otra 

parte, no tuvo tampoco n i n g ú n cronis ta de su é p o c a . Pero, sien

do así, ¿ c ó m o se expl ican los ju ic ios desfavorables al monarca del 

que era su familiar, c a p e l l á n y consejero, muchos de los cuales, 

aun en boca de un confesor, se hubieran estimado imperdona

bles desacatos a la persona real? 

Y a el P . F l ó r e z , fijándose en tal c ircunstancia de la c rón i ca , 

dijo « q u e no falta quien recele mezcla de otra m a n o » ( i ) y la 

m a y o r í a de los escritores que poster iormente han tratado del 

asunto e s t á conforme en af i rmar que Cast i l lo r e c o n s t r u y ó su 

his tor ia d e s p u é s de mor i r don E n r i q u e . 

Indudable es, en efecto, que el autor se vió obl igado a escri

b i r de nuevo todos los sucesos comprend idos entre la proclama

c ión del rey y la batalla de O l m e d o (1454-1467), que eran los 

que c o r r e s p o n d í a n a la parte de la c r ó n i c a que l levaba compues

ta cuando los secuaces de d o n x-\lfonso se apoderaron de sus pa

peles; él m i smo lo manifiesta con estas palabras: « P e r o si aques

ta c o r ó nica no fuere tan copiosa e c o m p l i d a como debe de las 

cosas que sucedieron en la prosper idad del R e y , p r imero que le 

viniesen las duras adversidades, merezco ser perdonado con jus

ta escusacion, porque fui preso sobre seguro en la c ibdad de Se-

govia , quando fue dada por t r ayc ion a los caballeros desleales, 

donde me robaron, no solamente lo m í o , mas los registros con 

lo procesado que tenia scr ipto de ella, visto que la memoria , se

g ú n la flaqueza humana, tiene mayor parte de la olvidanza que 

sobra de la r e c o r d a c i ó n » (2). D e esto se deduce que Cast i l lo tuvo 

(1) Reynas Cathói icas , tomo II, p á g . 782. 
(2) P roemio , pág . 4. 



que rehacer algo m á s de ta mitad de la c rón i ca ; pero ¿ c u á n d o la 

rehizo? Parece lo natural que siendo cronista de l rey y v i é n d o s e 

pr ivado del manuscri to , pusiese manos a la obra inmediatamen

te, sin perjuicio de cont inuar día por d ía la n a r r a c i ó n de los 

acontecimientos, porque debe advertirse que E n r í q u e z redactaba 

su his tor ia s e g ú n iban ocurr iendo los sucesos, c o m o lo demues

tra el hecho de que al ser preso en Segovia, tuviese ya termina

da la r e l ac ión de la batalla de O lmedo , que se l ib ró cuarenta d ías 

antes de su p r i s i ó n . L o probable es, por tanto, que dicha pr ime-

a mi tad de la c r ó n i c a fuese rehecha en v ida del rey; y , sin em

bargo, se da el caso de que en ella, precisamente, aparezcan los 

ju ic ios y conceptos m á s ofensivos para la persona de don E n r i 

que, pues todos los transcritos en las p á g i n a s que preceden le 

fueron sugeridos al cronis ta por acontecimientos anteriores a 

I467, fecha de la citada batalla. A h o r a bien; no es, en modo al

guno, ve ros ími l que Cast i l lo se arriesgase a escribir con tal l iber

tad mientras vivió el monarca , aunque estuviese convenc ido de 

que, presa de su morta l indolencia , no hab ía de molestarse en 

conocer la obra, por lo cual puede presumirse y casi asegurarse 

que és ta ha l legado a nosotros en forma m u y dis t inta de la que 

tuvo en su p r imi t iva r e d a c c i ó n , por haber sido corregida, o, m á s 

bien, profundamente modif icada d e s p u é s del fallecimiento del 

rey, y q u i é n sabe si con la i n t e n c i ó n de captarse la indulgencia 

de d o ñ a Isabel en el t i empo en que Cast i l lo p r e t e n d í a entrar a 

su servicio y seguir d e s e m p e ñ a n d o las funciones de cronis ta . 

A pesar de todas estas circunstancias, que, sin duda alguna, 

merman considerablemente el valor h i s t ó r i c o de la c rón i ca , nos 

hallamos m u y lejos de pensar que sea un l ib ro despreciable. 

Cier to es que no siempre d ice la verdad, achaque c o m ú n de his

toriadores, pero cierto eg t a m b i é n que son muchos los relatos 

confirmados por los documentos c o e t á n e o s , y as í , debe ser le ída 

y uti l izada observando las mismas prevenciones, pero no mayo

res ni menores, que las que han de observarse s iempre respecto 

de toda obra h i s t ó r i c a compuesta por quien vivió la vida que 

describe y que comenta . L a n a r r a c i ó n es ordenada, los hechos 

e s t án expuestos con c la r idad , y el lector puede formar idea m u y 
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exacta de los pr incipales personajes, de los sucesos que en ella 

se refieren y hasta de los problemas entonces planteados, aun

que adolezca del grave defecto de la p r e t e r i c i ó n de la c rono lo 

gía , ya que no e x c e d e r á n mucho de media docena las ocasiones 

en que se consigna la fecha correspondiente a la r e l ac ión . E l es

t i lo es desigual en grado sumo: hay pasajes ampulosos y afecta

d í s i m o s , como aquel del p roemio , en que para desenvolver el 

t r i l lado concepto de que la his tor ia se escr ibe 'con el fin de que 

no se p ie rda la memor ia de lo sucedido, emplea el autor un tono 

doc tora l que raya en lo r i d í c u l o , y , a d e m á s , rellena el texto de 

t ó p i c o s y de lugares comunes; en cambio , hay otros de corte 

verdaderamente c lás ico , como es el de la semblanza del rey, 

t ranscr i ta en las pr imeras p á g i n a s de este trabajo; pero, cuando 

Cas t i l lo prescinde de los acentos declamatorios, demasiado fre

cuentes en la segunda mi tad de su c rón ica , escribe con naturali

dad y sol tura extraordinarias, y su prosa, sin ser un modelo en 

el g é n e r o , no puede negarse que procede de la cantera del decir 

castizo. 



II 

Ruy Sánchez de Arévalo 

Cortesano y cape l l án del r ey , c o m o E n r í q u e z del Cas t i l lo , 

fué t a m b i é n R u y S á n c h e z de A r é v a l o , pero entre la obra h i s t ó r i 

ca del uno y la de l otro med ia un verdadero abismo. S i en un 

estudio general acerca de los h i s t o r i óg ra fo s e s p a ñ o l e s no p o d r í a , 

en just ic ia , concederse a A r é v a l o m á s que una m e n c i ó n de pocas 

l íneas , t r a t á n d o s e de los cronistas de E n r i q u e I V es preciso ocu

parse de él con mayor detenimiento, porque aunque no hizo una 

c r ó n i c a del monarca, d e d i c ó a su reinado cuatro c a p í t u l o s de la 

H i s t o r i a H i s p á n i c a que ofrecen el i n t e r é s de haber sido escritos 

por un c o n t e m p o r á n e o y familiar del rey . 

N i c o l á s A n t o n i o da las siguientes noticias de este autor: na

ció en Santa Mar í a de N i e v a (Segovia), en 1404; e s t u d i ó en Sa

lamanca durante diez a ñ o s , a l cabo de los cuales se d o c t o r ó i n 

utroque; r ec ib ió luego las ó r d e n e s sacerdotales, y fué veinte a ñ o s 

arcediano de T r e v i ñ o , siete d e á n de la iglesia de L e ó n , y dos de 

la de Sevi l la ( i ) ; hacia 1440, y como embajador de D o n Juan II, 

visi tó la corte del emperador Feder ico , y m á s tarde la del papa 

Eugen io I V para tratar de asuntos relacionados con los P P . de 

Basilea [de rebus Basileensibus), la del duque de Mi l án , F e l i p e 

(1) E n e l encabezamiento d e l Verjel de los Pr incipes , l i b ro que A r é 
valo e s c r i b i ó y d e d i c ó a E n r i q u e I V por los a ñ o s 1454 ó 1455, d í c e s e « q u e 
fué compi l ado por e l su leal subdi to e c a p e l l á n R u y S á n c h e z de A r é n a l o , 
D e a n de Seu i l l a» , y en la ded ica tor ia dec lara e l autor ser « a r c e d i a n o de 
T r e u i ñ o » y « u n o de los de vuestro alto C o n s e j o » . ( V é a s e la e d i c i ó n de 
esta ob ra hecha po r e l m a r q u é s de Jerez de los Caba l le ros , y e l p r ó l o g o 
que puso a la misma D . F ranc i sco R. de U h a g ó n , hoy m a r q u é s de L a u -
r e n c í n ; M a d r i d , 1900.) 



María , con el fin de conseguir su a d h e s i ó n a la sede a p o s t ó l i c a , y 

la del rey Carlos de F ranc i a para proponer le los medios de l le

gar a una concord ia con Cast i l la ; en 1458, l levó el mensaje de 

s a lu t ac ión de E n r i q u e I V a P ío H al ser exaltado a la s i l la pon t i 

ficia y , a poco, fué p r o m o v i d o al episcopado de Ov iedo ; al adve

nimiento de Paulo II, é s t e le n o m b r ó sucesivamente alcaide del 

castillo de S a n t á n g e l o , obispo de Zamora , de Calahorra y , por 

ú l t i m o , de Palencia (1). 

S á n c h e z de A r é v a l o d e b i ó de v iv i r bastantes a ñ o s en la corte 

de D o n Juan II y gozar en ella de r e p u t a c i ó n de docto , como lo 

indica el hecho de haber sido varias veces embajador del rey . 

Pasaba de los cincuenta, cuando c o m e n z ó a reinar E n r i q u e I V , de 

quien fué secretario, s e g ú n dice N i c o l á s A n t o n i o ; pero no mucho 

d e s p u é s de haber ido en nombre del monarca a dar el p a r a b i é n 

al papa P ío II, es m u y probable que concibiese la idea de trasla

darse a R o m a viendo el mal cariz que tomaban las cosas de Cas

t i l la . N o consta, a punto fijo, c u á n d o esto s u c e d i ó , pero sí que 

fué refrendario del pon t í f i ce y que el a ñ o 1462 o c u p ó dos veces 

la c á t e d r a sagrada en aquella c iudad: la una, en c o n g r a t u l a c i ó n 

del nacimiento de la princesa d o ñ a Juana, y la otra para celebrar 

la t oma de Gibra l t a r por don Juan de G u z m á n , duque de M e d i 

na S idon ia ; s á b e s e t a m b i é n que en 1464, a c o m p a ñ ó a A n c o n a a 

P ío II, que se hal ló presente a su fallecimiento (2), y que al su

c e d e r í a Paulo II supo captarse la confianza del nuevo papa, con 

quien dice Mar iana que « tuvo mucho trato y fami l i a r idad» (3). 

(1) B i b . - H i s p . Vct., t o m o II, p á g . 194, §§ 587 a 462. 
E n e l ú l t i m o c a p í t u l o de l a H i s t o r i a H i s p á n i c a , aparece el s iguiente 

pasaje: «Hic fsel icissimus P ó n t i f e x (Paa / í » / / ) qua die ap icem summi P o n -
tificatus assumpsit, de s á c r i co l leg i assensu non sine s ingular i conf ident ia 
me ind ignum sed fidum pra;fectum Cas t e l l anum castr i Sanc t i A n g e l í de 
urbe instituit . . . de inde pro Sua an imi nobi l i ta te et munif icent iss ima Jibe-
rali tate m e i p s u m ind ignum ad Zamorensem eccles iam, de inde ad Ca lagu-
r r i t anam, t á n d e m ad Pa l en t inam t r a n s t u l i t » . ( P á g . 131 de los a p é n d i c e s a 
l a CrÓ7iica de D . E n r i q u e I V , ed. Sancha.) 

(2) V i d . B i b . H i s p . Vei , , loe. cit. § § 588 y 589, y R i s c o Esp . Sag. , 
tomo X X X I X , p á g s . 62 y 63. 

(3) H i s í . de Esp. , l i b . X X I I I , cap. I X . 
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Es , pues, casi seguro que no volviese a E s p a ñ a desde 1462, e in

dudable que j a m á s r e s i d i ó en ninguna de las sedes para que fué 

nombrado (1). 

A r é v a l o falleció en R o m a el a ñ o V I I del pontif icado de Pau

lo II, a I V de las nonas de octubre (2), s e g ú n reza el epitafio de 

su sepultura,.que se halla en la iglesia de Santiago de aquella po

b l a c i ó n (3). 

* * * 

F u é , sin duda, S á n c h e z de A r é v a l o escritor infatigable, m u y 

es t imado de sus c o n t e m p o r á n e o s , y cu l t ivó las m á s varias disc i 

plinas; en el ú l t i m o c a p í t u l o de su H i s t o r i a H i s p á n i c a , hace una 

r e l a c i ó n minuciosa de sus obras, y no bajan de cuarenta las que 

enumera Nico l á s A n t o n i o c o m o salidas de su p luma , algunas de 

las cuales fueron reimpresas (4). Cons i s t i ó una de sus especiali

dades en los discursos y oraciones que p u d i é r a m o s l lamar de 

c a r á c t e r d i p l o m á t i c o (5); e j e r c i t ó t a m b i é n la oratoria sagrada (6) 

(1) E l Sr. B e c e r r o de B e n g o a dice: «Al obispo D o n G u t i e r r e s u c e d i ó 
D o n R o d r i g o III de A r é v a l o , que se hallaba en R o m a y que nunca v ino a 
F a l e n c i a » {Libro de F a l e n c i a ; Talenciv , 1874; p á g . 105). Dudoso es t a m b i é n 
que d e s e m p e ñ a r a efect ivamente e l deanatp de Sev i l l a , po rque habiendo 
tenido este cargo de 1454 a 1456, d e b i ó de res id i r durante este t i empo en 
la corte, puesto que el 55 fué env iado a R o m a . O t r o tanto puede deci rse 
de l deanato de L e ó n , ya que p o r entonces se hal laba al lado de D . J u a n II 
y é s t e le e m p l e ó constantemente e n embajadas a las cortes extranjeras. 

(2) Co r r e sponde al 4 de oc tubre de 1470. 
(3) T r a s c r i b e n este epitafio K i s c o {Es/>. Sag. tomo X X X I X , p á g . 68) y 

el m a r q u é s de L a u r e n c í n ( p r ó l o g o a la ed. cit . de l Ver je l de los Principes , 
p á g . X I I V 

(4) E l Speculum viíce humance a lcanzó , por lo menos, dos edic iones 
( V i d . Ga l l a rdo , Ensayo, tomo I V , columnas 444 y 445, n ú m . 3.8^6), a m á s 
de ser t raducida al castel lano. _ . ; 

(5) E l mismo A r é v a l o ci ta entre los documentos de esta clase las 
orac iones que p r o n u n c i ó en sus embajadas a los papas E u g e n i o I V , C a 
l i x t o III y Paulo II, al e m p e r a d o r Feder i co , a Ca r los de F r a n c i a y a los 
duques de B o r g o ñ a y de Milán . 

(6) N i c o l á s A n t o n i o ci ta var ios sermones pronunc iados en R o m a con 
o c a s i ó n de di ferentes fes t iv idades religiosas. . , , . 



y t r a t ó de asuntos p o l í t i c o s ( i ) , internacionales (2), mili tares (3), 

de filosofía mora l (4), meta f í s icos (5), e h i s t ó r i c o s 

N o fueron estos ú l t i m o s en los que tuvo mayor fortuna; la 

ú n i c a muestra que de ellos nos d e j ó es la H i s t o r i a H i s p á n i c a , 

que abarca «ab origine r e rum usque ad sua t é m p o r a » , historia a 

que él mismo da el nombre de compendiosa (6) y que consta 

de cuarenta c a p í t u l o s , c u y o solo i n t e r é s es tá en ser el p r imer in

tento de una c rón i ca abreviada (7)- L o s c a p í t u l o s finales de este 

l ib ro son, c o m o queda d icho , aquellos en que el autor se ocupa 

del reinado de E n r i q u e I V , y en ellos habla de la c o r o n a c i ó n de l 

r ey y de sus pr imeras expediciones contra los moros granadinos, 

mot ivo con el cual ensalza hasta las nubes las victorias que al

c a n z ó en aquellas c a m p a ñ a s ; re f ié rese al d ivorc io de los reyes, 

pero guarda si lencio acerca de sus causa y nada dice del escan

daloso proceso que este asunto o r i g i n ó ; da cuenta de l nacimien

to de la princesa d o ñ a Juana, aunque sin hacer la menor men

c ión de las perturbaciones que produjo en el reino (8); trata a 

(1) S i r v a n de e jemplos sus l ibros t i tulados D e M o n a r c h i a o r b i s y D e 
regno dividendo. 

(2) E j e m p l o de ellos es su tratado De pace et bello. 
(3) C o m o e l que l l eva po r t í t u lo L í b r u m de castellanis et custodibus 

a rc ium et c a s t r o r u m : 
(4) A esta clase per tenece e l Speculum v i t a humance, antes menc io

nado. 
(5) D e qucestionibus ortholanis. 
(6) 'ííncx^pX. compendiosa h is tor ia h i s p á n i c a , e tc .» 
(7) E l s e ñ o r m a r q u é s de L a u r e n c í n , en e l p r ó l o g o a la e d i c i ó n d e l 

Ver je l de los Pr incipes , da cuenta de un c ó d i c e exis tente en l a B i b l i o t e c a 
R e a l t i tulado H i s t o r i a H i s p á n i c a , escr i ta por R o d r i g o S á n c h e z de A r é v a l o 
y que comienza así : « I n d p i t compend iosa h is tor ia h i s p á n i c a » ; agrega que 
e s t á ded icada a E n r i q u e I V , que t iene cuarenta c a p í t u l o s y que se i m p r i 
m i ó en R o m a hacia el a ñ o 1470. Dice, t a m b i é n que en la mi sma B i b l i o t e c a 
hay otros dos c ó d i c e s que abarcan m á s a ñ o s que e l anterior, por lo cual 
supone que l a h i s to r ia fué cont inuada p o r ot ra mano diferente de la d e l 
p r i m e r autor. V é a s e t a m b i é n M . P i d a l : C r ó n i c a s generales de E s p a ñ a , 
3.a ed. , M a d r i d , 1918, p á g s . 175 y siguientes. 

A l final de la e d i c i ó n de l a C r ó n i c a de D o n E n r i q u e / F " (Sancha) y tras 
las Coplas de M i n g o Revulgo, i n s é r t a n s e los c inco ú l t i m o s c a p í t u l o s de 
la H i s t o r i a H i s p á n i c a (texto i n c o r r e c t í s i m o , po r cierto) que son los .que 
co r re sponden al re inado de aquel monarca . 

(8) C a p . - X X X V I . , -



c o n t i n u a c i ó n de las diferencias surgidas entre Cast i l la y Navarra , 

A r a g ó n y C a t a l u ñ a , y de la i n t e r v e n c i ó n que en ellas tuvo don 

E n r i q u e , si b ien estas materias no son m á s que un pretexto para 

que A r é v a l o zarandee a su gusto las historias sagrada y profana, 

t rayendo las citas por los cabellos e hi lvanando una serie de pá

rrafos, a cual m á s ampuloso, que ponen a prueba la paciencia del 

lector ( i ) ; tras de ello, y c o n la misma e x p r e s i ó n enfát ica , se 

ocupa de las conquistas de Gibra l ta r y de A r c h i d o n a y de las 

iglesias y monasterios fundados por el rey, de igual suerte que si 

no requir ieran su a t e n c i ó n otros hechos de mayor impor tancia 

que por entonces o c u r r í a n (2), y , por ú l t i m o , traza una semblan

za completamente arbitraria de don En r ique , p i n t á n d o l e como 

un monarca sobrio, animoso, fuerte, dil igente, l iberal , dechado 

de p iedad, dispuesto s iempre a la miser icordia , prudente y sabio 

en la e l ecc ión de consejeros, p e r i t í s i m o en las armas y dec id ido 

en atacar al enemigo, pues, como César , nunca d e c í a i d a sus 

soldados, sino venid conmigo; gustaba de la m ú s i c a y le atraía, el 

ejercicio de la caza, opor tun idad que aprovecha el autor para 

a ludi r l igeramente a las censuras de que el rey era objeto po r 

entregarse con exceso a este deporte y procura defenderle de 

ellas (3). E n el postrer c a p í t u l o de la obra, nada dice del rey ni 

de Cast i l la , pues habla ú n i c a m e n t e de los papas que él c o n o c i ó , 

de los cargos que obtuvo y de las obras que e sc r ib ió (4). 

P o r las noticias que hemos dado, se a l canza rá f á c i l m e n t e que 

los relatos de S á n c h e z de A r é v a l o carecen de valor h i s t ó r i c o ; si 

no existiesen otros referentes a aquel reinado, ser ía impos ib le 

formar acerca de él n i s iquiera una idea ap rox imada . C o m p r e n -

d e r í a s e que, de p r o p ó s i t o , hubiera omi t ido , como o m i t i ó , cuanto 

a t a ñ e a la incapacidad del rey , a la desenvoltura de la reina y a 

la leg i t imidad de d o ñ a Juana (5), po ique , al fin y al cabo, esto 

(1) Gap . X X X V I I . 
(2) Cap . X X X V I I I . 
(3) C a p . X X X I X . 
(4) Cap . X L . 

(5) E n lo que respecta a tales ex t remos , r e d ú c e s e a dec i r que don 
E n r i q u e « e x eadem Johana reg ina , genuit inc l i t am filiam Ei isabeth \sic% 
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hubiera sido dar p á b u l o a la c rón i ca escandalosa de aquellos d í a s 

y , por tanto, labor indigna de quien se hallaba obl igado a grati

t u d por las muchas mercedes del monarca; pero lo que es i m 

perdonable en un h is tor iador que c o n o c i ó m u y de cerca a E n r i 

que I V , y que estaba al tanto de los graves problemas que con

m o v í a n al Re ino , así como de las ambiciones de los nobles que 

figuraban en los contrar ios bandos, es que guarde si lencio sobre 

transcendentales acontecimientos, unos por él presenciados, y 

otros de que tuvo not ic ia , cuales fueron la c o n j u r a c i ó n de los 

magnates para perder al rey, el asalto de su palacio de M a d r i d , 

la jura de don A l f o n s o , el afrentoso episodio de la plaza de A v i 

la , la f o r m a c i ó n de las hermandades, la batalla de O l m e d o y el 

ind igno pacto de Gu i sando , sucesos todos que ocurr ie ron antes 

de que A r é v a l o diese c ima a su obra y de los que nada dice, 

cual si se hubiera propuesto la candida tarea de escamotear la 

h is tor ia . 

E l estilo que emplea en la n a r r a c i ó n es pedantesco en grado 

superlat ivo; basta para convencerse de ello leer el p r imer cap í tu 

lo que se dedica en el l i b ro al reinado de E n r i q u e I V , porque 

comienza por comparar al monarca con D a v i d , tomando pie para 

tan disparatada c o m p a r a c i ó n de las alianzas que al p r inc ip ia r su 

gobierno hizo con Navarra ; con Samuel , A r a d y los Macabeos, a 

causa de la embajada que en la misma ocas ión env ió al pon t í f i ce ; 

con M é t e l o y Pos tumio , por sus expediciones contra los moros, y 

c o m o buscar tales semejanzas era en A r é v a l o una verdadera mo

n o m a n í a al par que una evidente d e m o s t r a c i ó n de lo amanerado 

de su menta l idad, c o n t i n ú a en las p á g i n a s sucesivas parangonan

do al rey con D a r í o y con A l e j a n d r o , con Pub l i có l a y con T ibe 

r io , con Vespas iano y con E s c i p i ó n , con F i l i p o de Macedon ia y 

con A n t o n i n o P ío , con A d r i a n o y con A u g u s t o , con Césa r y con 

Trajano y , en fin, hasta con R ó m u l o y con Esau , salpicando los 

quam cunct i r egn i status i n p r imogen i t am ju ra run t s imul et r e c e p e r u n t . » 
E l concepto m á s a t revido acerca de l r ey fué cons iderar lo « h u m a n u s man-
suetus ac humi l i s longe p lusquam tempor i s mal ic ia ex ig i t» y agregar: 
« E r r o r e facile v e n i a m d a t » . 
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pá r r a fos de citas de la Sagrada Escr i tu ra y , sobre todo, de las 

historias griega y romana, con las que pretende ostentar una 

e r u d i c i ó n empalagosa y falsa que en su t iempo p o d í a procurar

se todo aquel que, afectado del mal gusto y de la vanidad de 

A r é v a l o , tuviera a mano Un Valer io M á x i m o ó cualquiera otro 

c e n t ó n de este jaez. 

D e esto se desprende que el autor que nos ocupa, pese a la 

fama de que gozó entre sus coe t áneos , ^e ra uno de esos seres que 

bajo la capa de sabio encubren un perfecto v iv idor y de los 'cua

les nunca han faltado, ni faltan h o y , c u r i o s í s i m o s ejemplares; 

porque, en efecto, t e n í a m á s de cortesano que de sabio; era m á s 

peri to en lisonjear a los poderosos que en escribir la historia; 

m á s entendido en halagar las debi l idades de quienes pudieran 

dispensarle alta p r o t e c c i ó n que en tratar de corregirlas, y m á s 

diestro en acumular sinecuras ec les i á s t i cas que celoso en d i r ig i r 

la conciencia de los fieles. Su p r e s u n c i ó n le l levó con gran fre

cuencia a buscar en sus obras no m á s que un pretexto para ha

blar de su persona: en el Speculum vita?, nos cuenta su n iñez , su 

mocedad y sus estudios en Salamanca, cual si se tratase de un 

caso prodigioso; en el d i á logo D e r e m e á i i s schismatis , nos da 

noticias minuciosas de sus embajadas, dejando traslucir la suma 

habi l idad con que las d e s e m p e ñ ó , y refiere una p lá t i ca que tuvo 

de sobremesa c ó n un maestro en Derecho , quien, entusiasmado 

con sus muchas luces, le r o g ó que escribiese una obra en la que 

se perpetuasen tan profundas disquisiciones; en el otro d i á l o g o , 

t i tulado D e qucestionibus ortholanis, t ranscribe o finge una con

ve r sac ión a n á l o g a con el famoso obispo don A l o n s o de Cartage

na acerca de cuestiones metaf í s icas , haciendo alarde de su cono

cimiento de ellas; y en cuanto a los sermones que p r o n u n c i ó , si 

son, como es de presumir , de la catadura de la prosa que de él 

conocemos, bien puede asegurarse que S á n c h e z de A r é v a l o se 

a n t i c i p ó en tres centurias a la oratoria gerundiana. 

F u é su musa, sin duda alguna, el arte adulatorio. Y a en el 

p r ó l o g o del Verjel de los P r í n c i p e s , l ib ro d i r ig ido a E n r i q u e I V , 

a d v i é r t e s e que el que lo esc r ib ió se propuso, pr incipalmente , ur

d i r una cont inuada y altisonante a d u l a c i ó n al rey, p r o p ó s i t o que 
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no q ú e b r a n t ó en n inguno de los tres tratados de que se compo

ne la obra y en los que se ensalzan las excelencias que para los 

reyes, tiene el ejercicio de las armas, aunque respecto de él se les 

aconseje prudente y discreta templanza; el deporte de la caza, 

s e ñ a l a d a m e n t e de monte y de bestias fieras*, o c a s i ó n con la 

cual el autor carga la mano para complacer al rey en su afición 

favorita, y el arte de la m ú s i c a , por el que, como es sabido, sen

t ía E n r i q u e I V singular p r e d i l e c c i ó n . 

S á n c h e z de A r é v a l o , cuando vió mal paradas las cosas de l 

reino y harto i n c ó m o d a la v ida en Cast i l la , t r a s l a d ó a. R o m a su 

residencia, se ing i r ió en la corte pontif icia y s iguió usando del 

mi smo sistema que con tan buen é x i t o h a b í a pract icado en su 

patria, pues no hizo otra cosa que cambiar de soberano y de 

protector; pero como, por lo visto, era hombre precavido y que 

e n t e n d í a a maravi l la la aguja de marear, no i n t e r r u m p i ó sus re

laciones con el rey, antes b ien , p r o c u r ó conservarlas, dando 

muestras desde R o m a del i n t e r é s que tomaba en su prosper idad 

y aun manejando el incensario a todo su talante: allí p romueve 

una fiesta para celebrar el fausto suceso del nacimiento de d o ñ a 

Juana; allí p ronunc ia un s e r m ó n laudatorio con mot ivo de la 

toma de Gibra l ta r , y allí c o n t i n ú a intr igando para su medro , por

que claro es que estas alabanzas las cobraba en moneda de favo

res, como s u c e d i ó cuando le d ieron la mi t ra de Falencia , que, 

s e g ú n Mar iana , le fué concedida por el pon t í f i ce «a instancia de 

don E n r i q u e » ( i ) , y que, sin duda, so l ic i tó por estimar que sus 

rentas eran m á s saneadas que las de la sede de Zamora , y a que 

las d e m á s circunstancias le t e n í a n comple tamente sin cu idado al 

que no h a b í a de servir ni la una ni la otra. 

C o m o remate de una vida tan bien aprovechada, y quer iendo 

dar a l g ú n empleo al mucho t iempo que le dejaba l ibre su oficio 

de alcaide de S a n t á n g e l o (2), se consagro a escr ibir la H i s t o r i a 

(1) L o o . ci t . 
(2) E l mismo A r é v a l o escr ibe en el c a p í t u l o X L de la H i s t o r i a H i s 

p á n i c a que estando en p o s e s i ó n de la a l ca id ía y como tuviera mucho 
t i empo l ibre , e s c r i b i ó , por orden del papa, varias obras. 
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H i s p á n i c a , empresa a la que puso t é r m i n o con c inco r i d í c u l o s 

c a p í t u l o s dedicados al r ey don E n r i q u e , quien h a b r í a sido el 

p r imero en sentir desprecio por el que de tal modo abdicaba de 

la d ign idad , si sus^quebrantos de alma y de cuerpo le hubieran 

pe rmi t ido posar los ojos en aquellas p á g i n a s en las que el autor 

se lanzó con verdadero desenfreno a prodigar al rey las m á s ser

viles alabanzas. 



Alonso de Falencia (i 

T o d o lo contrar io de S á n c h e z de A r é v a l o fué A l o n s o de Fa

lencia, hombre .de gran talento, de muchos estudios, cortesano 

activo y sagaz, i n t r é p i d o en procurar el triunfo de su par t ido 

•hasta arriesgar la vida, autor de una extensa c r ó n i c a de E n 

rique I V y enemigo morta l de l rey. r ;, 

N a c i ó en Osma , de una familia de conversos, el 21 de ju l io 

(1) E s A l o n s o de Fa l enc i a e l c ron is ta de E n r i q u e I V que ha merec ido 
m á s a t e n c i ó n por par te de nuest ros h is tor iadores y c r í t i co s l i te rar ios ; se 
han ocupado de él , entre otros, A m a d o r de los R í o s , en su H i s t o r i a de l a 
L i t e r a t u r a castellana; D . A n t o n i o M.a F a b i é , en su discurso de ingreso en 
la A c a d e m i a de l a H i s t o r i a (1875), qu ien r e c o g i ó con mucho esmero cuan
tas not ic ias cont ienen las D é c a d a s referentes a la persona de l cronis ta y 
a la i n t e r v e n c i ó n que tuvo en los sucesos de su t iempo; el Sr . M e n é n d e z 
y Fe layo , en su Anto log ía ; e l F . F r a y T o m á s R o d r í g u e z , en su Estudio bio
gráf ico de F a l e n c i a (1887), publ icado en la revis ta L a C i u d a d de Dios, y 
por ú l t i m o , D . A . Faz y M e l i a en su obra t i tulada E l cronista Alonso de 
F a l e n c i a (Madr id , 1914). Es t e l i b ro puede cons iderarse como fundamen
tal y es, sin duda, e l t ratado m á s comple to que referente al asunto ha 
vis to la luz, pues a d e m á s de la b iog ra f í a del cronista, del aná l i s i s de sus 
obras, de l es tudio c r í t i c o de las D é c a d a s y de un concienzudo e x a m e n 
compara t ivo de é s t a s con l a c r ó n i c a de E n r í q u e z de l C a s t i l l o ' y con el .Me-
n n r i a l de V a l e r a , va i lus t rado con copiosos documentos , que hasta ahora 
p e r m a n e c í a n i n é d i t o s , y con ú t i l í s i m a s notas b iográ f i cas e h i s t ó r i c a s . E s , 
pues, la obra de l Sr . Faz y M e l i a de posi t ivo m é r i t o , de inexcusable con
sul ta pa ra todo aquel que aspire a conocer a fondo los t iempos de E n r i 
que I V , de só l ida i n v e s t i g a c i ó n y digna, en fin, del justo renombre de que 
goza su autor. A s í me complazco en reconocer lo , aunque d i sc repe de va
rias de sus apreciaciones respecto de A l o n s o de Fa l enc i a y no e s t é tam
poco absolutamente conforme con algunas de las que formula acerca de 
E n r í q u e z de l Cas t i l lo . 

http://hombre.de
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de 1423 ( i ) , y p a s ó sus pr imeros a ñ o s al servicio de don A l o n s o 

de Cartagena. E r a m u y joven cuando m a r c h ó a Italia, en donde 

re s id ió bastantes a ñ o s , y allí seguía no mucho antes de la con

quista de Constant inopla por los turcos; pero en 1455 h a b í a y a 

regresado a E s p a ñ a , y po r entonces, y siendo familiar de don 

A l f o n s o de Fonseca , arzobispo de To ledo , d e d i c ó a don E n r i q u e 

la a l egor í a t i tulada B a t a l l a de los lobos y los perros ; a poco de 

e l lo , a q u é l le c o n c e d i ó el cargo de cronista de estos reinos que 

Juan de M e n a h a b í a d e s e m p e ñ a d o hasta su muerte (1456)- D a d a 

la amistad que Fonseca t e n í a con el rey, de l que h a b í a sido ca

pe l l án cuando era p r í n c i p e , es casi seguro que en este t i empo 

Falencia viviese en la corte; pero como el arzobispo se d e c l a r ó 

d e s p u é s par t idar io de don Al fonso y Falencia cont inuaba al ser

vic io del prelado, r o m p i é r o n s e desde entonces sus relaciones con 

el monarca. S i n duda , por tal causa, se e s t ab l ec ió en Sevi l la 

en 1463, c iudad en la que estaba al a ñ o siguiente cuando Fonse

ca, refugiado en Béjar , le d ió el encargo de ir a R o m a y exponer 

al papa sus querellas cont ra el rey por las dificultades que le 

o p o n í a para posesionarse de la sede sevillana. E n el camino de 

Italia, u n i ó s e Falencia a varios procuradores de los magnates de 

Cast i l la que iban t a m b i é n a quejarse al pon t í f i ce de que don E n 

r ique hubiera investido a d o n Be l t r án de la Cueva del maestraz

go de Santiago y a decir le , a d e m á s , que a q u é l demostraba ma

y o r inc l inac ión a la secta de M a h o m a que a la doct r ina de la 

Iglesia (2). A n t e Faulo II, de f end ió Falencia a don A l o n s o de 

Fonseca de los cargos que en cartas secretas el rey formulaba 

(1) Es t a fecha y el lugar de l nac imiento fueron dados a conocer po r 
F r . T o m á s R o d r í g u e z en su ci tada obra, pues hasta entonces se s u p o n í a 
que h a b í a nacido el 19 de los mismos mes y a ñ o en Sev i l l a o en F a 
lenc ia . 

L o s datos b iográ f icos que se dan en el texto e s t á n extractadas de los 
estudios que se han mencionado en la nota anter ior . V i d . t a m b i é n . 
B i b . H ü p . Vetas, t. II, pág . 216, §§ 796 y siguientes 

(2) Es te viaje hízolo, p o r tanto, Fa lenc ia d e s p u é s de mayo de 1464, 
pues el nombramien to de maestre de Santiago a favor de don B e l t r á n , 
l l eva la fecha de 23 de dichos mes y a ñ o . ( V i d . Bosqtiejo biográfico de den 
B e l t r á n de l a Ctieva, por d o n A n t o n i o R o d r í g u e z V i l l a , M a d r i d , 1881; D o 
cumento n ú m . 6, p á g . 148 
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contra él, y s e c u n d ó a los otros procuradores, s e g ú n el mismo 

confiesa, en acusar a E n r i q u e I V de los grandes c r í m e n e s que co

m e t í a . T o r n ó a E s p a ñ a d e s p u é s de esta embajada, porque en Se

vi l la se encontraba en 1465 al ocurr r i r el destronamiento de don 

E n r i q u e ( l ) , y consta de m o d o posi t ivo que, a su regreso, se eri

g ió en uno de los m á s tenaces paladines del par t ido de don A l 

fonso, que t r a b a j ó por el establecimiento de las hermandades en 

A n d a l u c í a , y que, muerto el infante, fué uno de los incondic io

nales de d o ñ a Isabel. T u v o , en efecto i n t e r v e n c i ó n muy directa 

en su mat r imonio ; p a t r o c i n ó la candidatura de clon Fernando , y 

para tratar de este enlace, se le c o m i s i o n ó juntamente con Pedro 

de la Caba l le r ía ; ambos se avistaron con don Juan II de A r a g ó n , 

de quien recibieron parte de la dote que h a b í a de ser deposi tada 

en poder del arzobispo de To ledo ; a c o m p a ñ ó al infante a (-asti

l la, cor r iendo no poco riesgo en el camino; as i s t ió a las vistas y 

d e s p u é s a los desposorios, ocultamente celebrados en la posada 

de Juan de V i v e r o ; como secretario de los nuevos esposos y en 

demanda de recursos e c o n ó m i c o s , de los que andaban harto ne

cesitados, l levó otra embajada al monarca a r a g o n é s , que no hubo 

de mostrarse generoso en aquella ocas ión ; m á s tarde, en Sevi l la , 

a l e n t ó y mantuvo el entusiasmo por la causa de los infantes, 

siendo su p r inc ipa l agente, pues, con asombrosa di l igencia , se 

trasladaba de A n d a l u c í a a Casti l la y de Cast i l la a A r a g ó n , au

nando voluntades, arreglando diferencias y haciendo hasta el pa

pel de e sp í a , como lo hizo en Segovia, o c u l t á n d o s e en una bode

ga o despensa, con el fin de sorprender la c o n j u r a c i ó n que tra

maban varios s e ñ o r e s afectos al part ido de don En r ique para 

apoderarse de d o ñ a Isabel y de su hija. 

C o n don Fe rnando estaba en Zaragoza cuando se r e c i b i ó la 

noticia de la muerte de l monarca; juntos emprendieron el cami

no de Cast i l la , y , proc lamados los Reyes Ca tó l i cos , s iguió siendo 

una de las personas de su confianza y log ró establecer la Her 

mandad en A n d a l u c í a contra el deseo del duque de M e d i n a S i -

donia; pero al surgir la c u e s t i ó n de q u i é n de los dos c ó n y u g e s 

(1) Así lo afirm" el Sr. Paz y Melia en su citada obra, pág. V I i I . 
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h a b í a de tener la p r io r idad en el reino de Cast i l la , cual si los se

ñ o r e s de él no pudiesen v iv i r sin el morboso e s t í m u l o de los' 

odios de b a n d e r í a , Falencia se afilió al par t ido de la reina, por lo 

cual y a no fueron cordiales desde entonces sus relaciones con 

don Fernando . Esta, quizá , fué la causa de que el cronista se re

tirase a la vida pr ivada, cuando a ú n estaba en edad de haber 

prestado sus servicios a los reyes, pues si como supone con mu

cho fundamento el S r . Faz y Me l i a , esto se verif icó poco d e s p u é s 

de 1477 ( i ) . Falencia no tenía m á s de c incuenta y cuatro a ñ o s . 

« N o s falta saber, por tanto—dice el m i smo autor—, q u é fué de 

su vida desde este a ñ o de 1477 hasta el de 1492 en que falleció. 

Un icamen te podemos conjeturar que era vecino de M á l a g a 

en 1488, porque en IO de d ic iembre de aquel a ñ o aparece en un 

Fr iv i leg io de juro en favor de don R o d r i g o de U l l o a , como tes

t igo, en u n i ó n de G a r c i F e r n á n d e z Manr ique , alcalde, y Fernan

do de Béjar (2) .» 

L a vida agitada de A l o n s o de Falencia no le i m p i d i ó consa

grar gran parte de su t iempo a las tareas del e sp í r i t u . D e los co

nocimientos que p o s e í a en la lengua latina, d e j ó evidente testi

monio en sus obras tituladas Opus synonimorum y U n i v e r s a l 

Vocabulario en l a t ín y en romance '^ ) , l ibro , é s t e ú l t i m o , que en

salza N ico l á s A n t o n i o , aun reconociendo la super ior idad de los 

trabajos de Nebri ja . A l estilo a l e g ó r i c o , pertenecen \a B a t a l l a 

campal que los lobos con los perros ovieron y D e la per fecc ión del 

t r iunfo m i l i t a r (4), ambas de c a r á c t e r h i s t ó r i c o - p o l í t i c o y que 

Falencia compuso , c o m o él mismo declara, a modo de ensayo de 

m á s altas empresas en el campo de la historia (5). D e b i ó de que-

(1) Loe . c i t , p á g s . X X X I X v X L . 
• .- (2) í d e m , p á g . X X V . 

(3j F u é escr i to en la t ín con el t í t u lo de Universale c o m p e n d ü m boca-
buloncm y t raducido d e s p u é s al castel lano. 
~: c(4). Diper fec i ione i rMfnpJt i mi l i t a r i s ; l a t r a d u c c i ó n castellana hízola e l 
m i smo Falenc ia . 

(S) E n el ú l t i m o c a p í t u l o ' d e la B a t a l l a , ci tado po r e l Sr . F a b i é , lo 
d ice Fa l enc i a con estas palabras: « C o n u i e n e a saber p r inc ipa lmen te espe-
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dar satisfecho de la prueba, porque sucesivamente e s c r i b i ó los 

D i e z l ibros de l a a n t i g ü e d a d de la gente españo la , obra que no ha 

llegado hasta nosotros, las D é c a d a s y los Nueve libros de l ague-

r r a contra los moros granadinos , a d e m á s de sus t raducciones 

castellanas de las V i d a s de P lu ta rco y de los L i b r o s de F l a v i o 

Josefa de las gue r r a s de los j u d í o s con los romanos. Tradujo tam

b i é n de la lengua toscana el Espejo de l a C r u z , que es un tratado 

filosófico-moral ( i ) , y s á b e s e , en fin, que fué autor de otras va

rias obras, h o y perdidas, tales como la V i d a de l bienaventurado 

Alfonso Arzobispo de Toledo, D e las costumbres y j ' a l sas religio

nes de los canarios. D e la suficiencia de los cabdiel losy de los em

bajadores,,. D e las l isonjeras salutaciones epistolares, e de los adje

tivos de las loanzas usadas p o r opinión y no p o r r a z ó n y D e los. 

nombres y a olvidados o mudados de las p rov inc ia s y r ios d é E s 

p a ñ a (2). •: 

L a l lamada c r ó n i c a lat ina de E n r i q u e I V , l leva por t í tu lo 

A l p h o n s i Palent in. i Gesta hispaniensia ex annal ibus suorum diebus 

colligentis. E l S r . Paz y M e l i a ha dado la not ic ia de que s e g ú n de

c l a r ac ión del P r i o r de l monaster io de las Cuevas de Sevi l la , he

cha en 1574) Palencia «.se h a b í a recogido a l l í a hazer aquella his

tor ia p a r a i m p r i m i l l a y que . .mur ió y quedo a l l i .a.que.l Lib.ro antes 

que obiese l uga r de i m p r i m i l i e » ; que de las Cuevas, pasaron los 

papeles <ra poder .de F r . A l o n s o C h a c ó n , colegial de Santo 

T o m á s de A q u i n o , y luego a la l ibrer ía de Gonzalo de M o 

l ina , hijo del ju rado M o l i n a , al parecer hurtadas a ñ o s hac ía al 

m o n a s t e r i o » , y que en é s t e vo lv ie ron a encontrarse en el si

glo X V I I I , puesto que en 1774, F r . M i g u e l A l a r c ó n , p rocurador 

general franciscano en Sevi l la , cer t i f icó haber hecho una copia 

r imenta r po r estas tabl i l las quanto v a l d r í a m i p e ñ ó l a en l a h i s t o r i a l compo-
sigion de los fechos de E s p a ñ a , porque si pareciese ser conuenie i i te dende 
en adelante vsase lo conuenib le a mi;» ÍDisc. de ingreso en l a Academia de 
l a H i s t o r i a , p á g . 24.) 

(1) D e dos ed ic iones de este l ib ro da cuenta don Franc i sco E s c u d e r o 
en su T i p o g r a f í a Hispalense, ambas de Sev i l l a , l a una de 1485, y la otra 
de 1492. , ,• 

(2) D e todas ellas habla Pa lenc ia en e l Unioersa l Vocabular io . V i d . 
t a m b i é n B i b . H i s p . VeL, loe, c i t , § 809, r • ' 
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de la segunda D é c a d a por el manuscri to conservado en aquella 

casa ( i ) . 

N o se alcanza, en verdad, la r azón que tuvo Falencia para d i 

v id i r su c r ó n i c a en tres D é c a d a s , porque ninguno de tales p e r í o 

dos contiene la historia correspondiente a diez a ñ o s : abarca el 

p r imero desde 1440 al 5 de ju l io de 1468, d ía de la muerte del 

infante don Al fonso ; el segundo, hasta el fallecimiento de don 

E n r i q u e en 12 de d ic iembre de 1474, y el tercero, desde esta 

fecha hasta 1477. Lamentab le es que no exista al presente texto 

lat ino impreso de esta obra; la A c a d e m i a de la H i s to r i a comen

zó a publ icar lo en 1835 con el p r imer vo lumen de la Colección 

d ip lomá t i ca de E n r i q u e I V , pero lo de jó in t e r rumpido en el ca

p í t u l o V I del l ib ro IV", acaso por tropezar con dificultades insu

perables, dada la deficiencia de los manuscri tos, para la ed i c ión 

depurada que se p r o p o n í a hacer (2). 

Prosigai ió Falencia su labor h i s t ó r i c a con los Anuales belli 

Granatensis , l ib ro que puede considerarse como una cont inua

c ión de las D é c a d a s , pues si b ien entre é s t a s y aquellos existe 

un lapso de dos a ñ o s (1478-1480) y aunque el autor diga al p r i n 

c ip io que se propone relatar las guerras que los reyes de Casti-

(1) L o e c t t , pág . X L . 
(2) E l Sr. Paz y M e l i a ha hecho el buen servic io de t raduci r l a c r ó n i 

ca al castellano, o f r e c i é n d o n o s una e s m e r a d í s i m a v e r s i ó n . {Crónica de E n -
rique I V , escr i ia en l a t í n p o r Alonso d¿ Patencia, t r a d u c c i ó n castellana p o r 
D . A . P a z y M e l i a — en la Colección de escritores castellanos* - ; c inco tumos; 
M a d r i d , 1904-1908). A u n q u e el t raductor a d v i r t i ó entonces que h n b í a su
p r i m i d o « todas aquellas d igres iones y reflexiones m o r a l e s » que c o n s i d e r ó 
imper t inentes , al publ icar su citada obra E l cronis ta Alonso de Patencia , 
d ice que, si b ien es c ier to q u é tal fué entonces su p r o p ó s i t o , « c u a n d o ha
l ló menos digresiones de las que sospechaba y se fué in teresando po r 
todo el texto, só lo o m i t i ó algunas citas b íb l i ca s y p o q u í s i m a s reflexiones 
morales, optando por la t r a d u c c i ó n l i t e ra l , como puede comprobarse ha
c iendo un cotejo de ambos t e x t o s . » (Págs . X X X V I I I y X X X I X . ) E l tomo V 
de l a citada t r a d u c c i ó n cont iene otra de los Anuales belti granatensis con 
e l t í t u l o de G u e r r a de G r a n a d a . 

E n cuanto a la Crón ica castellana de E n r i q u e I V , de la que se conser
van algunos manuscri tos, y que se ha supuesto ser una t r a d u c c i ó n l i tera! 
de las D é c a d a s hecha po r Fa lenc ia , e l m i s m o Sr . M e l i a ha demostrado, de 
m o d o que no deja lugar a duda , que n i es t r a d u c c i ó n l i tera l , n i e s t á he
cha por e l cronis ta . ( V i d . p á g s . X X X I X y sigs.) 
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l ia sostuvieron contra los de Granada, sigue el mismo m é t o d o 

que en la c r ó n i c a y trata de muchas materias que nada tienen 

que ver con las citadas guerras. Falencia e s c r i b i ó los nueve pr i 

meros l ibros de esta obra que comprenden desde el a ñ o 1480 

hasta 1489, fecha de la toma de A l m e r í a , y pone t é r m i n o al l i 

bro I X d ic iendo: « E n el p r inc ip io del l ib ro siguiente, guardando 

el orden c r o n o l ó g i c o de los sucesos, c o n s i g n a r é los premios que 

con arreglo a las capitulaciones, se concedieron al rey A u d e l í y 

al caudi l lo mayor de Baza, que sirvió de i n t e r m e d i a r i o » , pero del 

l ib ro X solamente conocemos unas cuantas l íneas , s iendo vero

símil , como cree el S r . Paz M e l i a , que los achaques de la edad le 

impid ie ran al autor dar remate a la n a r r a c i ó n , aunque a ñ a d e que 

como se ha pe rd ido el or ig ina l de que se sacaron las pocas copias 

conocidas, no es posible afirmar c a t e g ó r i c a m e n t e que la his tor ia 

no se extendiera a m á s a ñ o s (1). 

P o s e í a Palencia en alto grado el inst into h i s t ó r i c o , un arte in 

negable para exponer los hechos y una perspicacia m u y suti l 

para relacionarlos entre sí; la obra, m á s bien que el c a r á c t e r de 

una c r ó n i c a , reviste el de unas memorias, que, en gran parte, son 

verdadera y minuc iosa au tob iog ra f í a . N o se dist ingue el cronista 

por la elegancia narrativa ni por la pu lc r i tud de la frase, pero el 

vigor que i m p r i m e a sus relatos, los trazos con que pinta los per

sonajes, la maravi l losa o b s e r v a c i ó n que demuestra en cuanto es

cr ibe y las copiosas noticias que p roporc iona acerca de la vida 

en aquellos t iempos , son circunstancias que avaloran el l ib ro de 

m o d o extraordinar io y despiertan la cur ios idad y el i n t e r é s del 

lector, hasta el punto de que, en este respecto, pocas historias 

h a b r á que la igualen y muchas menos que la superen. Cuandp el 

asunto lo pide, intercala en la r e l a c i ó n los hechos correspon

dientes a otros reinos de E s p a ñ a y del Ext ranjero , y siguiendo el 

p rocedimiento adoptado desde antiguo por los autores y c o m p i -

(1) G u e r r a de Granada , p á g . 450, nota 1. 
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ladores de las primeras c r ó n i c a s , a l ' f inal de cada a ñ o , hace un 

resumen de los sucesos pr incipales de Eu ropa , demostrando el 

conocimiento que ten ía de la po l í t i ca de los d e m á s pa í se s y , en 

especial, de la de aquellos que estaban con el nuestro en mayor 

c o m u n i c a c i ó n . 

N o obstante estas excelencias, que por lo que a t a ñ e al ele

mento externo de la n a r r a c i ó n h i s tó r i ca colocan la obra en p r i 

mera l ínea, a d v i é r t e s e en ella algo s o m b r í o que no despierta la 

s i m p a t í a hacia el autor. V e r d a d es que la a n á r q u i c a s i t uac ión en 

que Cast i l la se encontraba entonces, los atropellos consumados 

por los poderosos y la indisc ip l ina de todas las clases, ni se pres

taban a la placidez del pensamiento, n i p e r m i t í a n atenuar los ne

gros colores del fondo de aquella escena, ni era posible que fa

voreciesen la ecuanimidad en el ju ic io ; pero de todos modos , no 

hay que olvidar que el cronista p r o c e d í a de estirpe de ju

d í o s y que, como tal, no solamente conservaba los caracteres 

indelebles de los de su raza, sino que, a pesar de sus protestas 

de a d h e s i ó n a la Iglesia, no lograba ocultar el profundo afecto a 

sus c o n g é n e r e s , ni t ampoco su ojeriza a los cristianos Viejos. 

Pueden verse, en c o m p r o b a c i ó n de lo que decimos, y entre otros 

muchos pasajes aná logos , a q u é l l o s en que defiende y exculpa a 

los conversos de E s p a ñ a , part icularmente, a los de C ó r d o b a y 

Sevi l la , ocas ión que aprovecha para l lamar cobarde al rey y mal

vado al maestre de Calatrava ( i ) . V i v o contraste con esta defen

sa, ofrecen sus ataques a los pont í f ices; con pretexto de la corrup

c ión de la curia romana, fustiga su avaricia (2); c ú l p a l e s de acu

mular males sobre males al sucederse en el papado, «cua l si fue

se punto de honra para el que le o b t e n í a superar a los d e m á s en 

la p e r p e t r a c i ó n de detestables h e c h o s » (3); l a m é n t a s e de que los 

papas t é n g a n l a tiara « p r i n c i p a l m e n t e para arrogante o s t e n t a c i ó n 

de su p o d e r » y de que se eleve hasta las gradas del solio pont i -

(1) Década, U, l i b . VIII, caps. I y II. E s t a y las citas que hacemos en 
adelante, r e f i é r e n s e a la t r a d u c c i ó n de l Sr . M e l i a . 

(2) T o m o II, p á g . 421. 
U) Idem, pág. 431, 
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ficio» a hombres insignificantes y faltos de todo m é r i t o » ( i ) , 

a c u s á n d o l e s - d e \ s i m o n í a por dispensar, mediante el dinero, toda 

clase de impedimentos (2), ^siempre que la esplendidez de l a 

paga correspondiese a la l ibera l idad del p e r m i s o » (3). . 

Reflejo de su mental idad judaica, es el fondo superst icioso de 

su e sp í r i t u y el c r é d i t o que da a los presagios, forma que, espe

cialmente, en los pueblos s e m í t i c o s , reviste la idea del constante 

influjo de lo sobrenatural en las cosas humanas.^ Bren sabemos 

que de la creencia en a g ü e r o s no se. l ibraban en aquella é p o c a n i 

el" c o m ú n de las gentes, ni aun muchas personas de i l u s t r a c i ó n , 

pero no ser ía fácil hallar otro escritor de la c a t e g o r í a del cronis ta 

que haya puesto tanto ahinco como -él puso en consignar los au

gurios y vat icinios, porque rara vez. deja de hacerlo al dar co

mienzo al relato de los sucesos de , cada a ñ o o. al disponerse a 

contar un hecho transcendental , y aunque la general idad de los 

que apunta r e f i é rense a f e n ó m e n o s m e t e o r o l ó g i c o s o a s t r o n ó m i 

cos, como ciclones, tormentas, a p a r i c i ó n d.e cometas, ecl ip

ses, etc., etc., en otras ocasiones es tan absurdo lo que escribe, 

que no se comprende c ó m o pudo ser acogido por su p luma; así , 

da como veros ími l , y lo dice con pasmoso ap lomo, que Paulo II 

tuviera encerrado en el c h a t ó n del ani l lo un e sp í r i t u familiar que 

le enteraba de c u á n t o q u e r í a saber (4); cree que a un sacerdote 

que celebraba la misa en una iglesia-de Lepe , le fué arrebatada 

la hostia por una fuerza m á g i c a e invis ib le» (5); cree que en Se

vi l la nacieron dos n i ñ o s gemelos, el uno con cabeza de l eón , y el 

otro con cabeza de cerdo (6); cree que en Ragusa t o m ó la nieve 

color de sangre (7), y cree que en Calabria se p r e s e n t ó un come

ta en forma de co lumna a r q u i t e c t ó n i c a , en el que se veía, nada 

menos, que una mano saliendo de una nube, que tocaba el capi-

(1) ' T o m o II, p á g . 435-
(2) T o m o III, p á g . 88. 
(3) Idem, p á g . 272. 
(4) T o m o II, p á g . 433-
(5) T o m o III, p á g . 384. 
(6) T o m o I V , p á g . 224. 
(7) T o m o V , p á g . 347. 
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tel de aquella, y un gallo con un alfanje en las espaldas (sic) en 

c u y a punta luc ían tres estrellas, dos en d i r e c c i ó n a Or iente y 

una a Occ iden te ( i ) , a p o c a l í p t i c a y c o m p l i c a d í s i m a figura que no 

a c e r t a r í a a inventar el estrellero de m á s fecunda y disparatada 

i m a g i n a c i ó n . 

N o poco perjudica t a m b i é n a la c r ó n i c a el elevado concepto 

que el autor revela tener formado de sí m i smo y su afán por 

mostrarse c o m o personaje de impor tancia y aun el p r inc ipa l de 

la obra, a la que t r a s l a d ó gran n ú m e r o de sus discursos y razo

namientos en las m ú l t i p l e s cuestiones en que in terv ino . Cuando 

discute con alguno, s iempre es él, por supuesto, quien lleva la 

parte m á s luc ida y el que abruma al adversario con su lógica; así , 

por ejemplo, dice que al tratarse de la persona que h a b í a de te

ner en guarda a d o ñ a Isabel hasta el d ía de su casamiento, y 

c o m o don G a r c í a M a n r i q u e propusiese para tal comet ido al con

de de A l b a , t o m ó él la palabra, sosteniendo la conveniencia de 

que fuese designado Juan de V i v e r o , y que al terminar su alega

to « e n m u d e c i ó G a r c í a M a n r i q u e d e s p u é s de balbucear algunas 

excusas; que no le fué dado, ni aun con toda su experiencia y fa

cundia , hallar respuesta que justificara su c o n d u c t a » (2). Cuando 

habla de la m i s i ó n que le d ió la princesa para ir a buscar a don 

Fernando de A r a g ó n y a c o m p a ñ a r l e a Casti l la , pondera de un 

modo extraordinario la confianza que en él se depositaba; las 

precauciones que t o m ó ; la perspicacia que tuvo en descubrir las 

intenciones de sus enemigos; el arte que d e s p l e g ó en enterarse 

de cuanto le c o n v e n í a con el fin de lograr el mejor éx i to en su 

empresa; Ja d i s c r e c i ó n en cumpl i r su embajada y los peligros 

que c o r r i ó en el camino, n a r r a c i ó n en que Falencia puso sus cin

co sentidos para realzar lo interesante de su papel, pero que a 

tuerza de estar recargada de detalles y digresiones, parece, m á s 

bien que historia, un trozo arrancado de un relato novelesco (3). 

Grande , s in duda, fué su vanidad cuando tan repetidamente 

(1) T o m o V , p á g s . 365 y 366. 
( i ) T o m o II, p á g . 249. 
t3Ni Idem, p á g s , 255 y sigs. 
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se menciona y tal e m p e ñ o demuestra en que el lector se entere 

bien del ascendiente que tuvo con los reyes, a quienes se permi

t ió indicar en m á s de una ocas ión , s e g ú n él asegura, cuá l era la 

l ínea de conducta que d e b í a n seguir; pero tan grande como su 

vanidad fué su soberbia, pues, como suele suceder a las personas 

de su c a r á c t e r , c o n v e r t í a s e fácilmenLe en enemigo de aquel que 

le contrariaba en alguna cosa o le infería el menor r a s g u ñ o en su 

amor prop io . T a l le s u c e d i ó con el rey clon Fe rnando , hombre 

cuyo temple no era el m á s a p r o p ó s i t o para dejarse gobernar 

por la voluntad ajena; cuando el monarca se t r a s l a d ó a A n d a l u 

cía con objeto de repr imi r los alborotos de Sevi l la , que amena

zaban convert irse en grave s e d i c i ó n , cuenta A l fonso de Falencia 

que fué a besar la mano al rey, y refiere la c o n v e r s a c i ó n que con 

él mantuvo, la cual , m á s que una p lá t ica con un soberano, pare

ce la que un maestro puede hacer a su d i s c í p u l o : «No le o c u l t é 

nada—escribe— relativo al c a r á c t e r de los andaluces, y , sobre 

todo, le e x p l i q u é la habi l idad de los sevillanos para conocer las 

incl inaciones de los P r í n c i p e s , cuando por acaso son esclavos de 

alguna p a s i ó n . . . » ; «le r o g u é encarecidamente que procurase al

canzar el alto grado de v i r tud que todos los andaluces s u p o n í a n 

y proclamaban en los reyes, y que, no sólo estaba obl igado a 

practicar cuando le esperaban, sino hasta a fingir en todo cuanto 

le alababan, a fin de no enfriar con su presencia el entusiasmo 

de los que le h a b í a n admirado a u s e n t e » ; « o y ó benignamente don 

Fernando mis consejos y c o n t e s t ó que los o b s e r v a r í a con pun

tualidad. Fuego , en diarias conferencias conmigo , me r e p e t í a 

c u á n acertados le h a b í a n p a r e c i d o » ( i ) , pero, por lo que del tex

to se infiere, el rey hizo d e s p u é s lo que mejor le p a r e c i ó , cosa 

que el consejero t o m ó tan a mal que, a part ir de entonces, apro

vechó cuantas coyunturas se le ofrecían para deslizar ju ic ios hos

tiles al monarca y aun mortificantes para su persona. « D e s d e el 

p r imer d í a — d i c e m á s adelante—empezaron los sevillanos a per

der las esperanzas concebidas, porque entre otros indic ios de ha

berse equivocado, ve ían cambiados los p r o p ó s i t o s de l rey, lauto 

(11 T o m o I V , p á g s . 42b y 42-
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en enterarse de los agravios de los ciudadanos y juzgar los des

manes de las autoridades, como en las visitas que h a b í a prome

t ido hacer con f recuencia . . .» ; « e n t o n c e s el pueblo c a m b i ó las 

alabanzas en acusaciones, d ic iendo que el rey estaba supeditado, 

no só lo a su mujer-, sino a la voluntad de sus consejeros, y que en 

vano h a b í a n puesto los ciudadanos las esperanzas de l iber tad en 

un rey falto de la p r o p i a » ( i ) . Insistiendo sobre los negocios de 

A n d a l u c í a , cuenta que el rey no se m o s t r ó « m u y dil igente en 

resolverlos, pues fuera de aquellos pocos remediados por la pro

videncia , en los d e m á s no p r e s i d i ó gran acierto.. . , y , si algo se 

ejecutaba en A n d a l u c í a d igno de alabanza, m á s bien pa rec í a de

berse a iniciat iva de la r e i n a » (2). E n sucesivos c a p í t u l o s , vuelve 

Falencia a aparecer en escena como defensor de los altos inte

reses del reino, advi r t iendo al monarca del riesgo a que se. ex

p o n í a si no adoptaba una pronta d e t e r m i n a c i ó n ante los san^-

grientos sucesos de JereZj y p i n t á n d o n o s a clon Fernando aco

bardado y medroso al ver la rebelde act i tud del pueblo: «E l rey, 

por temor a las tumultuarias reclamaciones de los habitantes, 

iba dif ir iendo las audiencias púb l i ca s en que solía escucharlas... 

N o fa l to , sin embargo, quien le echase en cara su apa t í a , con tan 

e n é r g i c a r e s o l u c i ó n que al cabo le decidiese a c o n c e d e r l a s . . . » , 

pero «el rey t en í a las manos ligadas y c re ía conveniente d is imu

lar los c r í m e n e s » (3). 

F u d i é r a m o s alegar otros muchos pasajes demostrat ivos, cua4 

los que se han citado, de que Al fonso do Falencia , obedeciendo 

a los impulsos de su temperamento de vanidoso y de sectario, se 

despachaba a su gusto, s e g ú n la frase vulgar, pero renunciamos 

a ello para no incurr i r en pro l i j idad . 

C o m p r e n d e r á el lector que quien no se r e c a t ó de censurar al 

rey ca tó l i co , del que fué en otro t i empo dec id ido defensor, y 

por c u y o triunfo se impuso sacrificios numerosos, hab ía de ser 

inexorable con don E n r i q u e como cabeza y s o s t é n de l bando 

(1) T o m o I V , p á g . 429. 
(2) Idem, p á g . 439. 
(3) Idem. p á g . 453. 
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contrar io al que él se hallaba afiliado. Claro es que en aquellos 

d í a s de luchas enconadas hubiera sido muy dil íci l encontrar 

quien las narrase con cr i ter io imparc ia l y desembarazado de toda 

p r e o c u p a c i ó n de par t ido, pero A l f o n s o de Falencia lleva a tal 

ext remo su apasionamiento, que la mayor parte de las veces no 

es pos ib le tomar sus ju ic ios y sus relatos ni aun como mediana

mente ap rox imados a la exact i tud. H a l l á b a s e Falencia m u y liga

do a la po l í t i ca de su t i empo y de su causa para que pudiera ser 

justo y ve r í d i co his tor iador; t e n í a entre sus adversarios reputa

c ión de hombre pel igroso y en alguna o c a s i ó n pretendieron des

hacerse de él ( i ) ; é ra le , por tanto, necesario precaverse, y es evi

dente que todas estas circunstancias con t r ibuye ron a que la c r ó 

nica que e s c r i b i ó fuera a menudo , m á s bien que una r e l a c i ó n 

h i s t ó r i c a , un verdadero desahogo, una acerba diatr iba d i r ig ida 

contra sus enemigos, y , s ingularmente, contra el desventurado 

d o n E n r i q u e . 

Fa lenc ia hizo la protesta de que al emprender su obra, se 

h a b í a propuesto por solemne juramento posponer toda acepción 

de personas y recoger fielmente los sucesos (2), pero con gran 

frecuencia hubo de olvidarse de su p r o p ó s i t o , porque en los in

contables pasajes que habla de l monarca, a d v i é r t e s e que la adje

t i vac ión es constante, la inquina manifiesta, hondo el rencor , 

cual si moviese la p luma i n s p i r á n d o s e en el recuerdo de a l g ú n 

enorme agravio que el rey hubiera hecho a su persona. Las fra

ses de l p roemio no dejan lugar a duda de lo que ha de ser la 

(1) « I n d u c i d o s po r el los, e l hijo de é s t e (del Conde de U r e ñ a ) , don 
Enr ique^ y e l de l C o n d e , don R o d r i g o Ponce, qu i s i e ron matarme cuando 
me p r e s e n t é con las cartas del R e y y la o rden de socor re r a Cádiz , aun 
l l amando a l a nueva H e r m a n d a d ; p e r o el D u q u e (de M e d i n a Sidonia) que 
era de c a r á c t e r humano y estaba agradecido a mis numerosos se rv ic ios , 
me l i b r ó de l pe l ig ro cambiando en des t ie r ro la c rue l s e n t e n c i a . » (T. II, 
p á g i n a 15). 

(2) T e r m i n a , en efecto, la D é c a d a p r i m e r a con estas palabras: « A c a 
ba l a D é c a d a p r i m e r a de los A n a l e s de sucesos ocur r idos en E s p a ñ a des
de e l a ñ o 1440 hasta el 5 de jul io de 1468, d ía de la muer te de D . A l f o n 
so, fielmente recogidos po r e l c ron is ta A l o n s o de Falencia , pospuesta toda 
a c e p c i ó n de personas, s e g ú n se h a b í a propues to por so lemne j u r a m e n 
to .» (Tomo II, p á g . 157.) 



c rón i ca , pues dice de E n r i q u e I V que al propagar «la peste de 

la t i ran ía , no sólo ha in t roduc ido el contagio entre los e s p a ñ o l e s , 

sino que por todo el mundo ha abierto tan ancho cauce al mal , 

que desde las é p o c a s m á s remotas hasta la presente, j a m á s tan 

copiosa semil la de maldades e x t e n d i ó el c ú m u l o de c r í m e n e s , an

tes inauditos, al ext remo de no descubrirse apenas lugar para el 

b ien .» N o es, pues, e x t r a ñ o que el que de tal modo emboca el 

asunto de su l ib ro , pros iga en é s t e , cada vez con m á s vigor, des

a t á n d o s e en invectivas y procacidades contra el monarca. Y , en 

efecto, prosigue, porque da comienzo al p r imer c a p í t u l o de la 

c r ó n i c a r e f i r i é n d o s e a sus dudas respecto de la leg i t imidad de 

don E n r i q u e e insinuando que don Juan II d i s i m u l ó las que a él 

mismo le asaltaban, a causa de no tener m á s hijos de su mujer 

d o ñ a Mar ía ( i ) . A c o n t i n u a c i ó n , cuenta el ma t r imonio de don 

E n r i q u e con d o ñ a Blanca de Navarra , sin olvidarse de los e s c á n 

dalos que o c a s i o n ó , y d e s p u é s de pintar a a q u é l con espantable 

rostro, ojos feroces, nariz deforme, que «le daba gran semejanza 

con el m o n o » , anchos p ó m u l o s , barba larga y saliente, « c ó n c a v o 

el perfil de la cara, cual si se hubiera arrancado algo de su cen

t r o » , d í c e n o s Falencia que «si b ien durante a l g ú n t iempo no des

p r e c i ó abiertamente a su esposa..., sin embargo, mientras ella se 

esforzaba por agradarle y ganar su ca r i ño , él hubiera deseado 

que otro cualquiera atentase al honor conyuga l para conseguir , a 

ser posible, por su in s t igac ión y por su consent imiento ajena 

prole que asegurase la s u c e s i ó n al t r o n o » (2). 

Tema predi lecto de Falencia es el de la incapacidad del rey, 

y su insistencia en tratar de este punto con el mayor descaro y 

en aludir a él constantemente con cualquier pretexto, da verosi

mi l i t ud a la sospecha de que lo hac ía con la i n t e n c i ó n deliberada 

de fomentar y propagar la especie, dejando con ello b ien paten

te cuá l fué el a rma pr inc ipa l , aunque indigna, de que él y todos 

los de su bando se val ieron. Con calculada credul idad , acoge in

venciones como la del r ú s t i c o que le salió al paso a don E n r i q u e 

(1) T o m o I, p á g . 5. 
(2) Idem, p á g . 14 
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en el arrabal de Santa Ola l l a de Segovia para advert i r le de que 

c o r r í a a su p e r d i c i ó n e increpar lo por sus torpezas, r e l ac ión que 

parece el paradigma de las famosas Coplas de M i n g o Revulgo ( I ) , 

y no vacila t ampoco en dar p á b u l o a la calumnia , por absurdas 

que sean las circunstancias con que venga revestida, con tal de 

que le sirva para su objeto; así , por ejemplo, con el fin de ale

gar un tes t imonio de mayor e x c e p c i ó n de los devaneos de la 

reina con don B e l t r á n de la Cueva, cuenta que el infante don A l 

fonso, h a l l á n d o s e acostado, m o s t r ó a sus confidentes la techum

bre, y en ella una tabla separada de su sitio: « S i e n d o y o n i ñ o — 

son las palabras que pone en boca de a q u é l — - c u a n d o , por consi

guiente, no infundía sospechas de que comprendiese lo que en 

torno pasaba, d o r m í a solo en esta c á m a r a al cuidado de las don

cellas de la reina d o ñ a Juana. A l g u n a s veces me despertaba, pero 

aparentando seguir d o r m i d o , veía por aquel agujero a don B e l -

t r á n , c u a n d o entraba en estas h a b i t a c i o n e s » (2). N o es t a r á d e m á s 

observar que cuando Falencia e sc r ib í a este pasaje, el infante ha

bía muerto , y no p o d í a , por tanto, desmentir le , en caso de que 

hubiera faltado a la verdad. 

E l cronis ta hace a! rey responsable de cuantos males afligían 

a Cast i l la y no desperdic ia opor tun idad de zaherirle con frase en

venenada, n i de presentarlo como un monstruo de p e r v e r s i ó n : 

« G r a n d i s c o r d i a — e s c r i b e — s u r g i ó en este t iempo entre don Pe

dro de Ve l a sco , conde de H a r o , y don Pedro Manr ique , conde 

de T r i v i ñ o , cuyas causas, no poco graves, tuvieron origen a q u í , 

como en las d e m á s partes del re ino, en la maldad del R e y , pues 

desde el p r inc ip io de l mundo , en ninguna historia n i documento 

se lee haber exis t ido j a m á s persona tan ambic iosa de las honras 

como d o n E n r i q u e , amigo de su p rop ia ignominia ; que así en su 

reino como fuera de él é ra le grata la a b y e c c i ó n y c o m p l a c í a s e en 

el abat imiento del t r o n o » (3). L a carta que d e s p u é s de la procla

m a c i ó n de don Al fonso enviaron sus part idarios al pon t í f i ce y 

{i) T o m o II, p á g . 10S 
(2) Idem, p á g . 113. 
(3^ Idem, p á g . 393. 



que Falencia Inse r tó í n t e g r a en su c r ó n i c a , es un verdadero libe

lo, una desvergonzada a c u s a c i ó n en la que se recogieron todos 

los d icharachos de la calle; en ella, se l lama a don En r ique «el 

monarca m á s pernicioso para los reinos de L e ó n y Cas t i l la» , 

«azo te de D i o s » , « e n e m i g o de la fe»; se le cu lpa de haber pr iva

do del honor a su casa, al cetro de la glor ia , de la honest idad al 

lecho conyugal , y de haber puesto su e m p e ñ o en declarar a la 

ajena prole heredera de la corona ( i ) . T a m p o c o se q u e d ó corto en 

el c a p í t u l o que trata de la embajada que, por encargo de Fonse-

ca, e levó al papa Faulo II (2), pues d i r í a se que se propuso al es

c r ib i r l o , propagar cuantas especies difamatorias c o r r í a n acerca de 

los reyes y sacar a luz todas las trapisondas que en plazas y bur-

deles se contaban de la corte; allí, salen a relucir las s u p e r c h e r í a s 

de l monarca para buscar suces ión , su ave r s ión a las personas vir

tuosas, su creencia en las agoreras, su desprecio a las reales in

signias, su menosprecio a la re l ig ión de la Iglesia, su afecto a los 

moros.. . , nada, por grosero y repugnante que fuera, o m i t i ó el 

cronista, quien, s e g ú n confiesa, l legó a proponer al papa que p i 

diese a los p r í n c i p e s poderosos y esclarecidos que, puestos a la 

cabeza de sus e jé rc i tos , marchasen a infligir duro castigo al rey 

de Casti l la (3). 

E l odio de Falencia a En r ique I V fué de tal naturaleza que 

l l egó y aun t r a s p a s ó los l ími tes de lo despiadado, para convert ir

se en un sentimiento de s a ñ u d a ferocidad; no se concibe, en 

efecto, que su rencor llegase, hasta lamentar que fuese descubier

ta la c o n s p i r a c i ó n de varios j ó v e n e s nobles de Baena para asesi

nar al rey, n i que, con tal motivo, escribiese que no se supo «con 

certeza q u i é n fué el desleal que reve ló los acuerdos de la conju

r a c i ó n » (4); juzgando a los d e m á s por el p a t r ó n de su malque

rencia y de su rabia furiosa, afirma que n i n g ú n hombre recto de

seaba que fuese duradera la salud de don Enrique.» (5); c o m p l á -

( í ) T o m o I, p á g s . 464 y siguientes. 
(2) Decada p r i m e r a , l i b . V I I , cap. III. 
(3) T o m o I, p á g . 424. 
(4) Idem, p á g . 191. 
(5) Idem, p á g . 267. 
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cese en no callar lo m á s obsceno, aunque sea de la cal idad de lo 

que dice acerca de la amistad del rey con el joven Franc i sco de 

V a l d é s ( i ) , y , en fin, n i , muerto su enemigo, lo perdona ni lo o l 

vida , pues la ún i ca o r a c i ó n que le i n s p i r ó el c a d á v e r , viene a re

flejarse en estas palabras reveladoras de una crueldad implacable: 

« D u r ó su mala vida cerca de cincuenta a ñ o s , y su p é s i m o reina

do diez y nueve y c inco meses. E n nada e s t i m ó la honra, e in 

c l inado a obscenidad no vista desde los siglos m á s remotos, hizo 

cuanto le vino en antojo con total desprecio de respeto debido 

a sus subditos, empleando sólo su autor idad real para cobrar las 

rfentas, a fin de satisfacer a su capr icho sus l iviandades y dis t r i 

bu i r a q u é l l a s con excesiva prod iga l idad entre sus c ó m p l i c e s . . . 

Mise rab le y abyecto fué el funeral. E l c a d á v e r , colocado sobre 

unas tablas viejas, fué l levado sin la menor pompa al monasterio 

de Santa Mar ía del Paso, a hombros de gentes a lqu i l adas» (2). 

^ iji ^ 

N o só lo al rey d i s p a r ó el cronista los dardos de su maledi

cencia, sino que de ellos hizo b lanco t a m b i é n a todas las perso

nas que pudieran oponerse a los designios de su par t ido y aun a 

aquellas otras que mil i taban entre los suyos, pero con quienes tu 

viera p ique o resquemor. Innecesario s e r á decir que la reina 

d o ñ a Juana fué una de las m á s maltratadas por Falencia , pues la 

presenta, no y a como mujer l iviana, sino como ramera de la m á s 

baja y hedionda c o n d i c i ó n , culpable de amores incestuosos y sa

cri legos, porque, s e g ú n él, a un m i s m o t iempo s o s t e n í a relacio

nes con un sobrino suyo y con el arzobispo de Sevi l la (3). D e 

Fau lo II, con el que, sin duda, h a l l á b a s e resentido por no haber 

logrado, a pesar de sus esfuerzos, enemistarlo con d o n E n r i q u e , 

d ice que se h a b í a dado a sorti legios y a invocaciones m á g i c a s (4); 

(1) T o m o I, p á g . 275. 
(2) T o m o III, p á g . 302. 
(3) T o m o II, p á g . 171. 
(4) Idem, p á g . 432-
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al arzobispo de To ledo , no obstante ser de su bando, lo califica 

de poco activo, de descuidado, de falto de experiencia y de 

abandono de las prerrogativas del poder, a causa de que, pen: 

sando con m á s sensatez que él, se opuso a que a d o ñ a Isabel se 

le diese el t í t u lo de reina cuando falleció su hermano don A l f o n 

so ( i ) ; al maestre de Santiago, que fué, as imismo, de los suyos, 

pero se p a s ó d e s p u é s al campo de d o n En r iq u e , l l áma lo cruel , in

humano, odioso a D i o s y a los hombres, y llega hasta acusarle, 

p r imero , de haber procurado que don A l f o n s o muriese de la pes

te, inventando falsos mot ivos para prolongar su estancia en A r é -

valo y , luego, de haber recur r ido a l veneno para arrebatarle la 

v ida (2), y , en fin, desliza la insidia de que tanto el maestre de 

Calatrava D . Pedro G i r ó n , como L u i s M é n d e z de So tomayor , se 

entregaban a repugnantes tratos, de a q u e l l o s — a ñ a d e — « q u e tu

v ie ron or igen en Casti l la en t iempos de don A l v a r o de L u n a y 

tan vergonzoso incremento han tomado d e s p u é s » (3). 

Interminable ser ía esta r e l ac ión si f u é r a m o s a inc lu i r los nom

bres de todos aquellos cont ra quienes Falencia d e s c a r g ó sus dic

terios, y , por otra parte, se r í a labor inú t i l , puesto que el lector 

e s t a r á ya convencido de que la í n d o l e atrabil iar ia del cronista 

m a l o g r ó en él un his tor iador de vigorosas aptitudes. 

L a obra, por tanto, que es, sin disputa, m u y estimable desde 

el p u n t ó de vista e p i s ó d i c o y r ica en detalles referentes a la so

c iedad de entonces, hay que acogerla con suma desconfianza en 

lo que a t a ñ e al modo de desarrollarse los sucesos, a la aprecia

c ión de los mismos y al c a r á c t e r e i n t e r v e n c i ó n de los persona

jes principales , pues hombres tan apasionados como su autor, y 

que toman parte tan di recta en la po l í t i ca de su é p o c a , p o d r á n 

hacer la historia, pero no escr ib i r la . 

(t) T o m o II, p á g s . 155 y 156. 
(2) Idem, p á g s . 114, 142 y 153. 
(3) Idem, p á g s . 9 y 30. 
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Mosen Diego de Valera 

M á s conoc ida que las anteriores, es la personal idad d é M o s é n 

D i e g o de V a l e r a , quien debe figurar en este estudio por haber 

s ido autor de la his tor ia de E n r i q u e I V que lleva por t í tu lo Me

m o r i a l de diversas h a z a ñ a s . 

Poster iormente a N i c o l á s A n t o n i o , se han ocupado de la bio

grafía y obras de V a l e r a , con m a y o r o menor e x t e n s i ó n , los se

ñ o r e s de los R í o s ( i ) , Gayangos (2), Balenchana (3), M e n é n d e z y 

Pe layo (4), Cejador (5) y To r r e y F ranco -Romero (6), y si bien 

es verdad que n inguno de ellos agrega not ic ia fundamental a las 

consignadas en la Bibl io teca H i s p a n a Vetus (7), debe, en just ic ia , 

reconocerse que el p e n ú l t i m o de los autores que se han citado, 

a d e m á s de rectificar la c r o n o l o g í a en ciertos lugares, aporta nu-

(1) H i s t o r i a c r í t i c a de l a l i t e r a t u r a española . 
(2) Revis ta de Ambos M u n d o s , t omo III, p á g , 294. N o hemos tenido 

o c a s i ó n de ve r este trabajo; tomamos la c i ta de l estudio de l Sr . T o r r e y 
F r a n c o - R o m e r o , que luego se i n d i c a r á . 

(S^ E n la I n t r o d u c c i ó n a los c inco tratados de V a l e r a que el a ñ o 1878 
p u b l i c ó l a Sociedad__de Bibliófilos. Españoles . , , 

(4) A n t o l o g í a de poetas Uricos castellanos, tomo V . 
(5) Hist07-ia de l a L e n g u a y de l a L i t e r a t u r a española , tomo I. 
(6) M o s é n Diego de V a l e r e ; su v ida y sus obras. f E n el Bo le t ín de l a 

R e a l Academia de l a H i s t o r i a , tomo L X I V . ) 
(7) T o m o II, l ib . X , cap. X I I I , § § 708 y siguientes. E l Sr . B o n i l l a ha 

publ icado rec ien temente un a r t í c u l o t i tu lado Nuevos datos acerca de M o ^ 
sen Diego de V a l e r a (Bole t ín de l a Bib l io teca Mencndez y Pelayo); Santan
der, 1920. 
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merosos documentos relativos a la g e n e a l o g í a de l cronis ta , inserta 

algunas cartas y t ranscribe varias composic iones p o é t i c a s , unas 

sacadas del Cancionero de S t ú ñ i g a , y otras de un manuscr i to que 

existe en la Bib l io teca N a c i o n a l de P a r í s . A esta b iograf ía , pues, 

remi t imos al lector que desee enterarse m á s detenidamente del 

asunto, y a que nosotros no vamos sino a extractar los datos pr in

cipales. 

F u é D iego de V a l e r a s i n g u l a r í s i m o personaje que d i s t r i b u y ó 

su ac t iv idad en las m á s diversas direcciones. D o n c e l de palacio, 

guerrero, embajador en las cortes extranjeras, p a l a d í n en un paso 

de armas, maestresala de los reyes de Cast i l la , cor reg idor de dos 

ciudades, procurador en Cortes , alcaide del Puer to de Santa M a 

ría, genealogista, autor de tratados de filosofía mora l , de armas y 

de po l í t i ca , his tor iador y poeta, b ien puede decirse que no le 

eran e x t r a ñ o s ninguno de los ejercicios y discipl inas que en su 

t i empo se cul t ivaban. C r é e s e que nac ió en Cuenca el a ñ o 1402 ( i ) ; 

a los quince a ñ o s , era donce l de don Juan II, y a los diez y ocho 

del p r í n c i p e don E n r i q u e ; en 1431, ha l ló se en la batalla de la H i -

gueruela, y en 1435 en el cerco de Hue lna , rec ibiendo entonces 

la orden de cabal le r ía ; dos a ñ o s d e s p u é s (1437), e m p r e n d i ó un 

viaje al extranjero y estuvo en la corte de Carlos V I I de F r a n c i a , 

en Bohemia y en Praga, donde se a l i s tó bajo las banderas de l 

p r í n c i p e A l b e r t o en su c a m p a ñ a contra los hussitas; r e g r e s ó a 

E s p a ñ a en 1438, y , por mandato de l rey, e n t r ó al servicio de don 

E n r i q u e ; p r ó x i m a m e n t e en I442, env ió le d o n j u á n a visitar en su 

nombre a la reina de D a c i a , al monarca de Inglaterra y al duque 

de B o r g o ñ a , aprovechando este nuevo viaje para asistir, p rev io el 

regio permiso, al paso de armas que en D i j o n h a b í a de mantener 

Pier re de Brefemonte, s e ñ o r de Cha rny , por espacio de cuarenta 

(1) D e d ú c e s e esta fecha de lo que d ice V a l e r a al final de su C r ó n i c a 
abreviada: « F u e acabada esta copi lac ion en la v i l l a de l Puer to de Sancta 
M a r í a , v í s p e r a de Sant Juan de Junio, de l a ñ o de l s e ñ o r de m i l y quat ro-
cientos y ochenta y un a ñ o , s iendo el abreuiador de e l la de edad de se
tenta y nueue a ñ o s » . { L a Chronica de E s p a ñ a abreuiada p o r mandado de 
l a muy poderosa s e ñ o r a doña Ysabel reyna de C a s t i l l a ; Sev i l l a , 1567. 
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d ía s , a contar desde el 1.° de jun io de 1443, deporte que, en 

F ranc i a especialmente, alcanzaba gran boga en aquellos d í a s , y 

que en L e ó n y Cast i l la intentaron aclimatar, con diferencia de 

pocos a ñ o s , d o n Suero de Q u i ñ o n e s y don B e l t r á n de la Cueva . 

E n t r ó V a l e r a en el palenque con un escudero l lamado Tibaut , 

logrando r o m p e r tres lanzas s in que su contrar io rompiese n in

guna, y , tras el lo, p a s e ó una empresa por las calles de la c iudad , 

acto que se est imaba como un reto. A c e p t a d o por los caballeros 

franceses, d e s i g n ó s e al c a m p e ó n que h a b í a de contender con él , 

pero la fortuna no a c o m p a ñ ó al castellano en esta hazaña , por

que, al p r imer encuentro, sufr ió el desarme del guardabrazo, y , 

al segundo, fué der r ibado por su compet idor . D e vuelta a Cast i

l la , en 1444, lo e m p l e ó don Juan II en diferentes misiones de 

confianza, s iendo una de ellas la de llevar una embajada al rey 

f rancés para impetrar la l iber tad del conde de A r m a g n a c , mer

ced que le fué otorgada. E n 1445) era maestresala de l rey d o n 

Juan, y en 1448 procurador de Cuenca en las Cortes que se ce

lebraron en V a l l a d o l i d . T o m ó parte m u y directa en la p r i s i ó n de 

d o n A l v a r o de L u n a , y d e s p u é s de la e j e c u c i ó n del condestable, 

y h a l l á n d o s e en Sev i l l a cumpl i endo un encargo de don Juan II, 

l l e g á r o n l e las nuevas de su muerte. N o tuvo con el hijo las es

trechas relaciones que h a b í a tenido con el padre, pues, como ob

serva uno de sus b i ó g r a f o s ('i), V a l e r a apenas figura en el re ina

do de E n r i q u e I V ; s in embargo, consta que c o n c u r r i ó a la se

gunda e x p e d i c i ó n contra los moros de Granada, empresa en la 

que r e c i b i ó una her ida, y que en 1462 d e s e m p e ñ a b a el corregi

miento de Falencia . A la muerte de don E n r i q u e , n o m b r á r o n l e 

los reyes su maestresala, m i e m b r o del Consejo y cor reg idor de 

Segov ia , entrando m á s tarde al servicio del duque de Medinace-

l i c o m o alcaide del Puerto de Santa Mar ía ; allí, sostuvo frecuente 

cor respondencia con los soberanos y allí se cree que t e r m i n ó su 

v ida hacia el a ñ o 1486. 

T a n varios c o m o los oficios a que hubo de dedicarse, fueron 

(1) E l Sr, T o r r e y F r a n c o - R o m e r o . 
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las materias de sus escritos, en cuyo examen no hemos de . en

trar por ser harto conoc idos ( i ) . V a m o s , pues, a ocuparnos ú n i 

camente del M e m o r i a l de diversas h a z a ñ a s . 

* * * 

E s el M e m o r i a l una his tor ia de l reinado de E n r i q u e [ V , y 

consta de c ien c a p í t u l o s , que, comenzando con el advenimiento 

del rey, conc luyen con su muerte. 

Desde que por vez p r imera fué publ icado este l ib ro por don 

Cayetano Rose l l (2), h a b í a venido c r e y é n d o s e que el M e m o r i a l 

no era otra cosa que una a b r e v i a c i ó n de las D é c a d a s de Falen

cia, pero los trabajos de M . Ci ro t (3), y , singularmente, las serias 

investigaciones del Sr . Paz y Me l i a en su citada obra, han puesto 

la c u e s t i ó n completamente en claro y fuera de toda duda. Es te 

ú l t i m o escritor, d e s p u é s de hacer un minucioso estudio compa

rativo de los textos, ha logrado demostrar que el M e m o r i a l no 

der iva directamente de las D é c a d a s , las cuales es casi seguro que 

no c o n o c i ó D iego de V a l e r a , sino de la c rón ica castellana de 

E n r i q u e I V , que, s e g ú n queda d icho, no es tampoco t r a d u c c i ó n 

l i teral de aqué l l a s , ni deb ida al m i smo Falencia , como muchos 

afirmaron, sino labor de otra mano, resumida en unos puntos y en 

otros ampl iada con noticias que en las D é c a d a s no aparecen (4). 

A h o r a bien; si el l ib ro de Va le r a se redujese a ser una trans

c r i p c i ó n m á s o menos fiel de la c rón i ca castellana, no le h u b i é r a 

mos dado un lugar en estas p á g i n a s , y a que poco i n t e r é s t e n d r í a 

por lo que respecta al autor la cr í t ica de una obra que, en su ma-

(1) Pueden consultarse respec to de este punto las citadas obras de 
los 'Sres . Ce jador (tomo I) y T o r r e y F r a n c o - R o m e r o . 

(2) B . A A . E , tomo L X X . 
(3) V i d . B u l l e i i n Hispanique, tomo X I , p á g . 447 
(4) Ob.au p á g s . X L y siguientes. N o solamente de d icha c r ó n i c a se 

s i r v i ó V a l e r a , s ino t a m b i é n de la de E n r í q u e z de l Cas t i l lo , como demos
t r ó e l Sr . T o r r e y F r a n c o - R o m e r o {loe. cit., p á g . 157), con el cotejo de 
ambos textos. V é a s e t a m b i é n Series de los m á s importantes documentos del 
Arch ivo y Bib l io teca del E x c m o . S r . Duque de Medinace l i , por e l Sr . Paz y 
M e l i a ; M a d r i d , 1915. 

http://Ob.au
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y o r parte, no .fuera m á s que el extracto de otra y en la que, por 

tanto, todo lo que se contuviera de fundamental h a b r í a de correr 

por cuenta del que con mayor e x t e n s i ó n la e s c r i b i ó pr imera

mente. Pero el M e m o r i a l no se encuentra en este c a s ó ; la men

cionada c o m p a r a c i ó n de ambos textos hecha por el Sr . Paz y 

M e l l a , deja probado con toda c la r idad que si unas veces cop ia 

V a l e r a la c r ó n i c a l i teralmente o casi l i teralmente, otras, en cam

bio , es m á s extenso, o in t roduce variantes, o cambia la r e d a c c i ó n , 

o narra m a y o r cant idad de asuntos, o a ñ a d e reflexiones, p á r r a f o s 

o extractos adicionales ( i ) , t odo lo cual quiere deci r que el autor 

no se l i m i t ó a hacer una mera c o m p i l a c i ó n , sino que puso en su 

trabajo un elemento personal de innegable valor, y a en lo que se 

refiere a la e l ecc ión de los hechos, ya en el espacio que concede 

a cada uno, y a en la a t e n u a c i ó n de ciertas crudezas de concepto, 

y a en lo que rectifica o agrega por cuenta propia , y , sobre todo, 

que es lo que tiene m a y o r impor tanc ia , en la a p r e c i a c i ó n y cr í t i 

ca de los sucesos, porque son numerosas las ocasiones en que sus 

ju ic ios d iscrepan considerablemente de los ju ic ios de Palencia . 

E n efecto, e l M e m o r i a l no es un reflejo servi l de la c rón ica 

castellana, aunque és t a fuese, en general, el paradigma de a q u é l , 

y basta un l igero examen para convencerse de que la personali

dad de V a l e r a , no desaparece nunca, como cuando se trata de un 

s imple compi l ador , sino que, por el contrar io, se muestra cons

tantemente en la m a y o r parte de los c a p í t u l o s de que la his tor ia 

se compone . A u n cuando nada s u p i é s e m o s de su b iograf ía , ser ía 

suficiente la lectura del M e m o r i a l para inferir que quien lo escri

b ió hubo de conocer el m u n d o mejor que Palencia y poseer un 

e s p í r i t u mucho m á s adaptable que el autor de las D é c a d a s . F i g u 

r ó en el par t ido de los Reyes C a t ó l i c o s , pero no fué, como aquel 

cronista, uno de sus agentes mientras vivió E n r i q u e I V , en c u y o 

n o m b r e a d m i n i s t r ó jus t ic ia (2); r e c o n o c i ó , sin duda, los graves 

h ) Ob. c i i . , nota ad ic iona l II. 
(2) «... estaba en la c iudad de Pa lenc ia , donde tenia la g o b e r n a c i ó n 

de la jus t i c i a po r e l R e y » {Aíemcria l , cap. X X ) . R e f i é r e s e al t i empo en 
que fué co r r eg ido r de d i cha c iudad , o sea al a ñ o 1462. •• 
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defectos del s e ñ o r a quien servía , pero ni durante la v ida del rey 

hizo nada en su perjuicio o en su desdoro, n i d e s p u é s de muerto 

el monarca se e n s a ñ ó en él , como Falencia , manci l lando su memo

ria, porque estaba muy lejos de tener í n d o l e de sectario y , acaso, 

t a m b i é n porque en. su claro ju ic io c o m p r e n d í a que con la baja 

a d u l a c i ó n a los p r í n c i p e s , cuya causa c o r o n ó el tr iunfo, no d e b í a 

manchar sus sentimientos de grat i tud, sus ideas de crist iano y su 

proceder de caballero. E n toda la obra é c h a s e de ver el p r o p ó s i t o 

del autor de contenerse dentro de los l ím i t e s que impone la me

sura: narra, cual A l o n s o de Falencia, las expediciones de los ejér

citos de Casti l la a tierras de Granada ( i ) , pero aunque reconoce 

que no fué mucha la eficacia de tales empresas, no extrema, 

como aqué l , la censura, n i las presenta como una r id icu la mo

jiganga; la vez pr imera que habla de l d ivorc io de don E n r i q u e y 

de d o ñ a Blanca de Navarra , es para deci r que hac ía y a t i empo 

que estaba anulado el ma t r imonio (2), pero no se deleita, como 

Falencia , en contar por menor el casamiento y la s e p a r a c i ó n de 

los reyes, n i desciende a los detalles escandalosos a que a q u é l 

d e s c e n d i ó , ni desliza, como él, con tal mot ivo , las m á s infaman

tes especies. Cie r to es que tratando de los segundos desposorios 

de don En r ique , escribe c o n la misma frase que Falencia que 

d o ñ a Juana de For tugal « q u e d ó tan entera como ven ía» (3), y 

que m á s tarde, al contar que en 1458 estaba el rey en M a d r i d 

«con la reyna d o ñ a Juana su m u g e r » , a ñ a d e , haciendo un inciso: 

«si .tal se puede dec i r» (4), pero omite todos los dicter ios , insul

tos y procacidades que con tal ocas ión e s t a m p ó el otro cronis ta 

en el pasaje correspondiente; cuando refiere el nacimiento de 

d o ñ a Juana, no deja de a lud i r a la creencia general respecto de 

la incapacidad del monarca (5), pero ni una sola vez nombra a 

don Be l t r án de la Cueva, y , en fin, por lo que hace a la cond i -

(1) Caps . V , V I y X I I I . 
(2) C a p . V I . 
(3) Cap . V I I . 
(4) Cap . X I I I . 
ÍS) Cap. X X . 
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c ión de don E n r i q u e , y prescindiendo de los ú l t i m o s p e r í o d o s 

del M e m o r i a l , por ser de autent ic idad m u y dudosa, l imí t a se V a -

lera a emplear frases c o m o estas que siguen: « d e x a d a la pereza 

que sol ia t e n e r » ( i ) , « c o m o el rey don E n r i q u e fuese gobernado 

y no g o b e r n a d o r » (2), « c o m o la c o n d i c i ó n del rey don E n r i q u e 

fuese m u d a b l e » (3), s iendo una de las m á s fuertes la que le d i r i 

ge por haber consent ido que la reina jurase en Segovia, tenien

do la H o s t i a entre sus manos, que d o ñ a Juana era hija de su es

poso, requisi to que se c o n s i d e r ó indispensable para estipular el 

casamiento de la infanta con el duque de Guyena : « N o ovo te

mor de D i o s — d i c e V a l e r a — n i v e r g ü e n z a del mundo el rey d o n 

E n r i q u e de facer este aborrescible d e s p o s o r i o » (4). 

E n no pocos lugares del M e m o r i a l , é c h a s e de ver que V a l e r a 

quiso suavizar las desvergonzadas narraciones de Falencia y qu i 

zá t a m b i é n purgarlas de las inexacti tudes e injusticias que puso 

en ellas la p a s i ó n de l banderizo; otras veces se observa que, s in 

tratar de defender las flaquezas de don E n r i q u e , procura , por lo 

menos, hallar alguna d i scu lpa a sus deplorables actos de gober

nante, como cuando manifiesta que « a y u d ó mucho a la perver

s idad del rey don E n r i q u e la ma ldad del rey L u i s de F r a n c i a » (5), 

o cuando seña l a la innoble conduc ta de algunos grandes y echa 

a otros en cara su ingra t i tud para con el monarca por haber asis

t ido a la escena de la plaza de A v i l a , cuales fueron el m a r q u é s 

de V i l l e n a , a quien hizo m a r q u é s , siendo así « q u e su padre D i e 

go Tel les no tenia mas de a Be lmen te en la mancha de A r a g ó n » , 

y don D i e g o Sol í s , al que c o n c e d i ó el rey el maestrazgo de A l 

c á n t a r a , v in iendo, como venía , « d e un escudero fijodalgo natu

ra l de C á c e r e s » (6), con lo que el autor da prueba evidente de 

haberle merec ido el hecho ju i c io b ien dis t in to del que m e r e c i ó a 

(1) C a p . X X X V I I I . 
(2) Cap . X L I I . 
(3) C a p . X L I I I . 
(4) C a p . L V I I I . 
(5) C a p . L X X V . 
(6) C a p . X X V I I I . 



Falencia , que e s t i m ó m u y loable aquella farsa y altamente meri

tor io el proceder de los enemigos de l rey . 

N o vaya a presumirse por lo que se ha d icho que Diego de 

V a l e r a era un adulador; p o d r í a tener, sin duda, las debi l idades 

que, por lo general, han tenido, t ienen y t e n d r á n los cortesanos, 

pero del mismo modo que su p luma nunca se e m p l e ó en la cen

sura s i s t emá t i ca , no hubo de rebajarse tampoco a la alabanza 

rastrera. C o n todo respeto, pero con entera s incer idad, dijo siem

pre a los reyes lo que él e n t e n d i ó que su c o r a z ó n leal no le con

s e n t í a callar; a don Juan II, le esc r ib ía en 1448 este sustancioso 

p á r r a f o : « M i r a d con los ojos del entendimiento las m u y vivas 

l lamas en que vuestros reinos se consumen y queman. A c a t a d 

con recto ju ic io el estado en que los tomastes, e cuá l es el p u n 

to en que los t e n é i s , y q u é tales quedaran adelante si van las co

sas s e g ú n los comienzos; e si de nosotros no h a b é i s c o m p a s i ó n , 

habedla, s e ñ o r , siquiera de vos, que mucho es cruel quien me 

nosprecia su fama» ( i ) , y a don E n r i q u e I V , con fecha 20 de ju

nio de 1462, d i r ig ía le una ep í s to l a desde la c iudad de Falencia 

en que le d e s c u b r í a que los tres estados del reino se hallaban 

descontentos de él , porque en los asuntos de i n t e r é s no oía el 

consejo de los l lamados a darlo; porque la voz c o m ú n a s e g u r a b á 

que c o n c e d í a por dinero las dignidades, as í ec les iás t icas c o m o se

culares; por su gran apartamiento de los negocios de gobierno y , 

en fin, porque era i lusor ia la a d m i n i s t r a c i ó n de just icia y la ma

y o r parte de los que la e je rc ían « h o m b r e s imprudentes , escan

dalosos, robadores y c o h e c h a d o r e s » , terminando con recomen

darle que para evitar tan graves males tomase los caminos con

trar ios que h a b í a l levado hasta entonces (2). 

N o es, pues, el M e m o r i a l de diversas h a z a ñ a s una c ó m p i l a -

c ión al m o d o de la Crón ica abreviada, sino un l ibro en el que su 

autor, s iguiendo la pauta trazada en otra historia, introdujo mo

dificaciones que deben ser reputadas como de posi t ivo valor por 

(1) E p i s t o l a r i o e s p a ñ o l tomos II y L X I I de la B , A A E n á é 10 
2.a co l . ' ' 

(2) M e m o r i a l , cap. X X . 
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tratarse de quien con cr i ter io m á s imparc ia l que Falencia y men

te m á s sana que la suya, e sc r ib ía de los sucesos que hab ía pre

senciado durante su larga vida, r azón por la cual todo aquel que 

se sirva de la c rón ica castellana o de las D é c a d a s h a r á bien en no 

dejar de contrastarlas con la obra de D iego de V a l e r a , quien si en 

vez de emplear su t i empo en resumir una his tor ia m á s o menos 

l ibremente, acierta a emplearlo en narrar los hechos por cuenta 

propia , es posible que hubiera legado a la poster idad la mejor 

c r ó n i c a de la é p o c a de E n r i q u e I V . 



V 

Hernando del Pulgar 

C o m o cronis ta de los Reyes Ca tó l i cos , pero no de su antece

sor, es generalmente conoc ido Hernando del Pulgar; sin embar

go, la c i rcunstancia de que los pr imeros veinte c a p í t u l o s de su 

c r ó n i c a traten del reinado de E n r i q u e I V , y , sobre todo, la cali

dad de los mismos, dan a su autor l eg í t imo derecho a ser 

i nc lu ido en el presente estudio. 

D e b e advertirse que N i c o l á s A n t o n i o le a t r ibuye t a m b i é n 

una Chron ica de l íncli to y poderoso S e ñ o r D . Henr ique hijo de l 

S e ñ o r D . J u a n e l I I ( i ) , l i b r o que afirma haber visto manuscri to 

en casa de don Gaspar I b á ñ e z de Sevovia , m a r q u é s de A c r ó p o 

lis y caballero de A l c á n t a r a , aunque se conservaba entonces en 

la b ib l io teca v i l lumbrosana; pero h o y se ignora el paradero de 

este c ó d i c e . 

Pocas son las noticias que hasta ahora se t ienen del cronista; 

s u p ó n e s e que nac ió hacia 1436 en E l Pulgar , pueblo de t ierra de 

T o l e d o , de l cual t o m ó su apel l ido, s e g ú n dice N i c o l á s A n t o n i o , 

sin agregar otro dato b iográ f ico sino el de que fué cronista de 

los Reyes C a t ó l i c o s . D . Eugen io de O c h o a a ñ a d e que se e d u c ó en 

las cortes de d o n Juan II y de don E n r i q u e I V ; que en t iempo 

de este ú l t i m o monarca, era ya persona de c r é d i t o ; que al adve

n imiento de don Fe rnando y de d o ñ a Isabel y , probablemente, 

c o m o secretario suyo, se le e n c a r g ó de llevar una embajada al 

(1) Comenzaba este l i b ro con las palabras: « D e s p u é s que D i o s nues
tro S e ñ o r fué s e r v i d o r {Bibliotheca H i s p a n a Nova . M a t r i t i , 1783; tomo I, 
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rey de Franc ia ; que, de regreso a Cast i l la , y d e s p u é s de haber 

res idido en la corte c o m o consejero, se r e t i r ó a su casa, pero 

que fué l lamado por orden de la reina en 1482 con el fin de en

comendar le la m i s i ó n de escr ibir la c r ó n i c a de los reyes, pu-

diendo asegurarse que, desde entonces, les a c o m p a ñ ó en todas 

sus expediciones contra los moros de A n d a l u c í a , puesto que 

como testigo ocular narra los sucesos de la c a m p a ñ a ocurr idos 

hasta 1492 ( i ) . N o se sabe a punto fijo la fecha en que m u r i ó , 

aunque se cree que su v ida no se p r o l o n g a r í a mucho m á s allá de l 

final de la centuria (2). 

F u é He rnando del Pulgar uno de los m á s ilustres escritores 

de los que formaron en las avanzadas del siglo de oro; en su 

prosa r e ú n e n s e en c o n j u n c i ó n feliz la pureza de la d i c c i ó n , la 

sencillez de l estilo, la e n e r g í a de la frase y la grata elocuencia 

que mana de la naturaleza del asunto y no del r e t ó r i c o ar t i f icio, 

y c o m o his tor iador puede, con just ic ia , colocarse al lado de los 

que con mayor fortuna hayan cul t ivado esta d i sc ip l ina en lengua 

castellana. 

D e c a r á c t e r h i s t ó r i c o son casi todas sus obras, entre las que 

enumera N i c o l á s A n t o n i o la H i s t o r i a de los Reyes Católicos, co

nocida m á s generalmente, con el t í t u lo de Crón i ca de los S e ñ o r e s 

Reyes Catól icos D o n Fe rnando y D o ñ a Isabel; la ci tada C r ó n i c a 

de E n r i q u e I V ; los C la ros Varones de E s p a ñ a ; la H i s t o r i a de los 

Reyes M o r o s de G r a n a d a fs) y , qu i zá la H i s t o r i a de l G r a n Capi 

t á n (4), s iendo autor, a d e m á s , de las Le t r a s o Tre in ta y dos car-

(1) B . A A . E . , t o m o - X I I I , pág . 37; L e t r a s de Fernando del P u l g a r , 
nota. 

(2) E l Sr . Ce jador da como dubi ta t iva l a fecha de 1493 ( H i s t o r i a de 
l a L e n g u a y de l a L i t e r a t u r a castellana, tomo I, p á g 377), y e l Sr. B o n i l l a 
supone que fa l l ec ió hacia 1500, a ñ o en que e l maestre G a r c í a de la T o r r e 
y e l l i b r e r o A l o n s o L o r e n z o manda ron i m p r i m i r en S e v i l l a los Claros V a 
rones de Pulgar {Anales de l a L i t e r a t u r a E s p a ñ o l a , 1904, p á g . 163), 

(3) Es t e t í t u lo l levaba el ms. que e l b ib l i óg ra fo vió y que p e r t e n e c í a 
a su amigo e l rac ionero de l a Iglesia de Sev i l l a M a r t í n V á z q u e z S i rue l a , 
pe ro advier te que en e l N o b i l i a r i o de A l f o n s o L ó p e z de H a r o se da a l a 
obra el t í t u l o de Tra tado genealógico de los Reyes de Granada . 

(4) N i c o l á s A n t o n i o apunta la duda de que sea Pulgar el autor de 
esta H i s t o r i a , que fué edi tada en Alcalá de Hena re s el a ñ o 1584, a t r ibu-
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tas escritas a diferentes personas { i ) , y , en o p i n i ó n de algunos, 

de la Glosa de las Coplas de M i n g o Revulgo. 

E n el p r ó l o g o a la e d i c i ó n de la C rón i ca de los Reyes Cató l i 

cos, hecha en V a l e n c i a el a ñ o 1770, d í c e s e que, a la muerte de 

Pulgar , fué a parar el manuscr i to a poder del consejero Lo renzo 

G a l í n d e z de Carvajal, quien se lo e n t r e g ó a A n t o n i o de Nebr i ja 

para que lo tradujese en lengua latina, como lo hizo, y que, 

muerto el c é l e b r e humanista , su hijo d ió a la estampa la ve r s ión 

con el nombre del padre , impr imiendo la p r imera ed i c ión 

en 15-45 y la segunda en 1550, ambas en la c iudad de Granada. 

Q u i n c e a ñ o s d e s p u é s , p u b l i c ó s e el l ib ro en castellano tal c o m o 

fué escrito por Pulgar ( V a l l a d o l i d , 1565), aunque a t r i b u y é n d o s e 

a Nebr i ja , sin duda por haber sido hallado el or ig inal entre sus 

papeles, pero como ex i s t í an varias copias del texto romance en 

las que constaba q u i é n era el verdadero autor, en 1567 salió a 

luz en Zaragoza con su nombre (2). 

E m p i e z a la C r ó n i c a de Pulgar con nueve c a p í t u l o s pre l imina

res que tratan de la g e n e r a c i ó n de don Juan II; de la juira de l 

p r í n c i p e don Enr ique ; de su c o r o n a c i ó n y sucesos ocurr idos 

hasta el pacto de Guisando; de los conflictos que sobrevinieron 

con mot ivo de la suces ión ; de los viajes del monarca a A n d a l u 

cía; de los proyectos de enlace de d o ñ a Isabel y de su casa

miento con don Fernando de A r a g ó n . D e s p u é s de estos cap í tu 

los, aparece la r ú b r i c a : « C o m i e n z a la C r ó n i c a de los m u y pode-

y é n d o l a a Fe rnando de l Pulgar , gobernador o alcaide de l Salar. Con je tu 
ra N i c o l á s A n t o n i o que, aunque de l m i smo nombre , puede tratarse de 
pe r sona d is t in ta d e l cronista . 

(1) T a l fué e l t í t u l o con e l que v i e ron la luz en Z a m o r a (1543) y con 
e l que fueron re impresas en V a l l a d o l i d (1545) y en A m b e r e s (1632). D o n 
E u g e n i o de O c h o a las p u b l i c ó e l a ñ o 1850 en el v o l u m e n antes indicado 
de )a B . A A . E . 

(2) L a obra no vo lv ió a r e i m p r i m i r s e hasta 1770, en que se p u b l i c ó 
l a c i tada e d i c i ó n de V a l e n c i a , que fué la seguida por D . Cave tano R o s e l l 
e n la c o l e c c i ó n de c r ó n i c a s de l a B . A A . E . , tomo L X X . 
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rosos y excelentes d o n Fe rnando e d o ñ a Isabel, P r í n c i p e s here

deros de los Reynos de Cast i l la y A r a g ó n » , parte que el autor 

c o n s i d e r ó c o m o la p r imera de su c r ó n i c a y que contiene otros 

once c a p í t u l o s en los que habla de las negociaciones de los p r í n 

cipes con don E n r i q u e , as í como de las entabladas para casar a 

la infanta d o ñ a Juana con el duque de G u y e n a y de los aconte

cimientos m á s salientes hasta la muerte del rey, p r inc ip iando a 

c o n t i n u a c i ó n la « S e g u n d a parte de la C r ó n i c a de los m u y escla

recidos s e ñ o r e s d o n Fe rnando y d o ñ a Isabel, Rey e Reyna de 

Cast i l la , e de L e ó n e de S ic i l i a , p r í n c i p e s de A r a g ó n . » 

L o s citados veinte c a p í t u l o s forman, como se ve, una c r ó n i 

ca sucinta de E n r i q u e I V , aunque escritos con el objeto de ser

vir de i n t r o d u c c i ó n a la de los Reyes Ca tó l i cos , y si b ien es cierr 

to que no era esta la p r imera vez que el cronis ta de un reinado 

tomaba el relato desde t iempos m u y anteriores a su comienzo, 

no deja de l lamar la a t e n c i ó n que He rnando del Pulgar se exten

diese de tal m o d o en el de don E n r i q u e , hasta el punto de hacer 

un resumen tan circunstanciado de su historia. 

E n los ju ic ios de Pulgar acerca del monarca no se observa 

que le tuviera a n i m a d v e r s i ó n de n i n g ú n g é n e r o , antes b ien pare

ce complacerse en consignar algunas de sus buenas cualidades-. 

Y a lo d e m o s t r ó así en la semblanza que hizo de él en los C la ros 

Varones de Castilla., obra anterior a la Crón ica : «fue h o m b r e — 

dice—al to de cuerpo, e fermoso de gesto, e b ien p roporc ionado 

en la compos tura de sus m i e m b r o s » ; era « p i a d o s o , e no t e n í a 

á n i m o de facer mal n i ver padecer a ninguno, e tan humano era, 

que con dif icultad mandaba executar la jus t ic ia c r i m i n a l » ; «no se 

v ido en él j a m á s punto de soberbia en d icho ni en fecho, n i por 

cobd ic i a de aver grandes s e ñ o r í o s le v ieron facer cosa fea ni des

honesta, e si algunas veces avía ira, d u r á b a l e poco y no le s e ñ o 

reaba tanto que d a ñ a s e a él n i a o t r o » ; «e ra hombre franco, e no 

r e p e t í a j a m á s lo que daba, n i le p lac ía que otros en su presencia 

ge lo r e p i t i e s e n » . V e r d a d es que al lado de estas excelencias, 

menciona t a m b i é n sus flaquezas, pero no tanto para censurarlas 

como para compadecerse de ellas, y aun se da el caso de buscar

les a l g ú n m o d o de paliat ivo o de d isculpa: « E s t o b o en aquella 
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ciudad (Segovia), apartado de l R e y su padre los m á s d í a s de su 

menor edad, en los quales se dio a algunos deleytes que la mo

cedad suele demandar y la honestad debe negar. F i z o h á b i t o 

dellos, porque ni la edad flaca los sab ía refrenar, ni la l iber tad 

que t e n í a los sofría castigar. D e s o b e d e c i ó algunas veces al R e y 

su padre, no porque de su voluntad procediese, m á s por induc i 

miento de algunos que, s iguiendo sus propios intereses, le t r a í an 

a e l lo» ; en las «cosas necesarias a la g o b e r n a c i ó n de sus R e y nos 

algunas veces era negligente, e con dificultad e n t e n d í a en cosa 

agena a su d e l e c t a c i ó n » ; « c a s ó con otra hija del R e y de Portugal , 

y en este segundo casamiento se man i f e s tó su impotencia , por

que c o m o quier que estobo casado con ella por espacio de qu in 

ce a ñ o s e t en í a c o m u n i c a c i ó n con otras mugeres, nunca pudo 

aver a ninguna allegamiento de v a r ó n » ; «las m á s cosas facía por 

solo su arbi tr io o a placer de aquellos que t en í a por p r i v a d o s » ; 

« ten ía buena gracia en cantar e t a ñ e r e en hablar en cosas gene

rales, pero en la execucion de las particulares e necesarias algu

nas veces era flaco, porque ocupaba sus pensamientos en aque

llos deleytes de que estaba a c o s t u m b r a d o » . « F e n e c i d o s los diez, 

a ñ o s pr imeros de su s e ñ o r í o , la fortuna, envidiosa d é l o s grandes 

estados, m u d ó como suele la cara p r ó s p e r a e c o m e n z ó a mostrar 

la adversa..., y así por esto, como porque se debe creer que 

Dios , quer iendo puni r en esta vida alguna desobediencia que 

este R e y m o s t r ó al R e y su padre, d ió lugar que fuese desobede

c ido de los s u y o s » ( i ) . E n n i n g ú n pasaje de esta semblanza se 

hace n i la m á s m í n i m a a l u s i ó n a sus desgraciados matr imonios 

ni a las cuestiones originadas con mot ivo de la s u c e s i ó n en la 

corona; pero en la c rón i ca es ya otra cosa m u y dist inta: sin pro

cac idad en la frase, sin exceso en el vocablo, aunque con entera 

c la r idad , manifiesta Pulgar su o p i n i ó n acerca de las cualidades 

del monarca. R e f i r i é n d o s e a su incapacidad, asegura que «se te

nía por m u y c i e r t a » , que era creencia general, y que así lo de

claraban los físicos y las mujeres con quienes se h a b í a cr iado; 

cuenta t a m b i é n que «su costumbre y natural inc l inac ión era dis-

( i ) O a r o s Varones de Cas t i l l a , t í t . I. D e l Rey don E n r i q u e Quar to . 
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puesta a deleytes y aborrecer n e g o c i o s » y «su e sp í r i t u incl inado 

a q u i e t u d » ( i ) , aun cuando no le hace completamente responsa

ble de estos defectos, pues se echa de ver cierto e m p e ñ o del 

cronis ta en derivarlos en mucha parte de la mol ic ie y l iber tad 

que le consint ieron durante su adolescencia, y en presentar al rey, 

m á s b ien que como un ser perver t ido, como un c a r á c t e r déb i l y 

voluntar ioso v í c t i m a de la e d u c a c i ó n que r e c i b i ó y del medio en 

que hubo de desarrollarse su v ida . E n cambio , carga la mano al 

hablar de la reina, a quien pinta l ib id inosa y casquivana, entre

gada a constantes devaneos, ind igna de la realeza y culpable de 

los males que al reino sobrevinieron, tras de lo cual escribe el 

p á r r a f o que sigue, que es, sin duda , de grande i n t e r é s : « M u c h a s 

otras razones tocantes a esta materia se dexan a q u í de decir por 

la honest idad, y por excusar escriptura que sea en injuria de per

sona Rea l ; y aun las recontadas se d e x a r í a n , salvo porque la fide

l idad nos obl iga a recontar algunas cosas de las que en verdad 

pasaron sobre esta materia, especialmente algunas de aquellas que 

muestran claramente e l derecho que esta P r i nce sa D o ñ a Isabel 

tóvo a l a subcesion destos Reynos-» (2). 

E l pasaje transcri to y , sobre todo, sus ú l t i m a s palabras, c o n 

t ienen, a nuestro entender, la clave de los motivos que inspiraron 

esta i n t r o d u c c i ó n a la C r ó n i c a de los Reyes Catól icos y de las 

proporc iones que le d i ó el autor obedeciendo a propias o ajenas 

iniciat ivas. Efect ivamente, l e y é n d o l a con a t e n c i ó n , a d q u i é r e s e el 

convenc imiento de que los veinte c a p í t u l o s dedicados al reinado 

de don E n r i q u e I V , no son otra cosa que un alegato en favor del 

derecho de d o ñ a Isabel a ocupar el t rono de Cast i l la , c a p í t u l o s 

que fueron incorporados , a guisa de p re l iminar de la his tor ia de 

los reyes, con el fin de desvanecer las dudas de los que pudie

ran sospechar que su advenimiento al t rono h a b í a s ido una ver

dadera u s u r p a c i ó n , obra de un bando que eligió la ca lumnia y el 

e s c á n d a l o c o m o pr incipales armas de combate para el triunfo de 

sus ambic iones y apetitos. L o s reyes, una vez asegurados en el 

(1) In t roducc ión , cap. II. 
(2) Tí/fw, cap. IV. 
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sol io, debieron de sentir la necesidad de purificar su corona del 

cieno que los unos y los otros h a b í a n arrojado sobre ella, y acaso 

para esto, y cuando pensaron en nombrar cronis ta que escribie

se sus h a z a ñ a s , fueron a sacar del retiro y descanso de su casa a 

He rnando del Pulgar, cuyas dotes de lealtad y de talento les eran 

conocidas. Pulgar, en efecto, d i r ig ió los pasajes m á s importantes 

de la i n t r o d u c c i ó n y de la p r imera parte de la C r ó n i c a a dejar 

bien fundado el derecho de los soberanos, aunque, en ocasiones, 

se viera en la necesidad de recurr i r a procedimientos no m u y 

conformes con su c a r á c t e r y a crudezas de frase en abierta opo

s ic ión con su estilo: «E porque en las esperiencias que deste R e y 

don E n r i q u e se ovieron, fue hallado impotente para engendrar, 

los Perlados e grandes s e ñ o r e s del R e y n o , e comunmente todos 

los tres estados dé l , conociendo este su defecto, t e n í a n a su her

mano el Infante don A l o n s o , hermano desta Pr incesa, por here

dero l eg í t imo de los Reynos de Cast i l la . Pasados c inco a ñ o s de 

su casamiento, la R e y n a d o ñ a Juana c o n c i b i ó , de l qual concepto 

todos los de l R e y n o ovieron gran e s c á n d a l o , porque s e g ú n la 

impotenc ia del R e y , conoc ida por muchas esperiencias, c r e í a n 

que lo concebido por la R e y n a era de otro v a r ó n e no del R e y , 

e afirmaban que era de uno de sus pr ivados que le l lamaban don 

Bel t ran de la Cueva» ( i ) . « V e y é n d ó s e desamparados estos Per

lados y caballeros por la muerte del R e y don A l o n s o . . . suplica

ron a la princesa que estaba con ellos en la c ibdad de A v i l a que 

tomase t í t u lo de R e y n a de Cast i l la y de L e ó n , s e g ú n lo t e n í a el 

R e y don A l o n s o su hermano, pues le p e r t e n e c í a de d e r e c h o » (2). 

Cuenta luego, m u y por menor , el convenio de los Toros de G u i 

sando, y torna a insistir en los devaneos de la reina, en los 

« g r a n d e s e casi manifiestos ind ic ios» de su inf idel idad que exis

t í an en las habitaciones de palacio, r e f i r i éndose , po r ú l t i m o , a 

cierta aventura nocturna que c o r r i ó con un sobrino del arzobis

po de Sevi l la , l lamado don Pedro de Cast i l la , que la r a p t ó de la 

fortaleza de Alahejos y la condujo a Bui t rago . C o n o c a s i ó n de 

(1) I n t r o d u c c i ó n , cap. I. 
(2) Idem, cap. II. 
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estos a m o r í o s , d ice el cronista que cuanto la reina « p o d í a dec i r 

en favor de su hija, c a rec í a de fundamento, porque se t e n í a por 

m u y cierta la impo tenc ia del R e y » , y que «si por ser nascida 

del ma t r imon io del R e y e de la R e y n a , como la Reyna , decia, 

h a b í a de ser reputada e tenida por hija del R e y , e de consiguien

te haber de heredar al R e y e subceder en los sus Reynos , por la 

misma r a z ó n h a b í a n de ser tenidos e reputados por hijos de l 

R e y e con m a y o r r a z ó n heredar estos Reynos , por ser varones, 

don Fe rnando e d o n A p ó s t o l , hijos de la R e y n a e de don Pedro 

de Cast i l la , que al presente se cr iaban en Santo D o m i n g o el Rea l 

de T o l e d o » ( i ) . C o m o se ve, no le era posible al autor, a pesar 

de su c i r c u n s p e c c i ó n h i s t ó r i c a , p resc indi r en absoluto de los me

dios y recursos que la d i f a m a c i ó n util izaba. 

D e m o d o suficiente revelan los pá r r a fos copiados cuá l fué el 

p r i m o r d i a l p r o p ó s i t o de Pulgar al escribir la i n t r o d u c c i ó n y la 

p r imera parte de la c r ó n i c a y en el que insiste en varios lugares 

de la segunda al tratar de las contiendas surgidas entre Cast i l la y 

Por tugal , y por eso p r e f e r i r í a m o s que su obra hubiera salido sin 

la a ñ a d i d u r a de este alegato que desdice de la serenidad y de la 

e l evac ión de pensamiento que campean en el resto de la his toria . 

N o obstante, y aun reconociendo que Pulgar o b e d e c i ó en este 

caso a las sugestiones t á c i t a s o expresas de los reyes, no ser ía 

justo t i ldar le de parc ia l n i de cortesano a ultranza; la a d u l a c i ó n 

no asoma j a m á s en sus palabras, y cuando relata las turbulencias 

a que el re ino se vió lanzado con mot ivo de la s u c e s i ó n , muestra 

tenaz e m p e ñ o en conservarse en un terreno neutral , qu izá por

que no p o d í a o lv idar que él h a b í a v iv ido y medrado en la corte 

de don E n r i q u e , y acaso t a m b i é n porque c o n o c í a m u y de cerca 

a los magnates del uno y de l o t í o bando y les juzgaba igualmen

te ambiciosos y culpables . P o r eso, arremete con frecuencia con

tra ambos part idos, y no son , en verdad , los contrarios a don 

E n r i q u e los que salen mejor l ibrados de sus ataques. E s real

mente admirable su m o d o de apreciar la s i t u ac i ó n en que al mo

r i r don A l f o n s o quedaron sus secuaces, a quienes presenta víc-

(i) I n t r o d u c c i ó n , cap. IV. 
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t imas de una fuerza fatal, de una especie de inercia por la que 

t en í an que dejarse arrastrar para no perecer, y que los obl igaba 

a proseguir la lucha y a buscar una bandera donde pudieran en

contrarla: « E s t a b a n — d i c e — e n gran temor, recelando la indina-

c ion del R e y , a quien por cartas y por palabras, durante la d iv i 

s ión , h a b í a n torpemente injuriado, y no hallaban otro remedio 

para su defensa, sino cont inuar la scisma que h a b í a n comenzado 

en el R e y n o , alzando en él por R e y n a a esta princesa d o ñ a Isa

be l en lugar de su h e r m a n o » ( i ) o b s e r v a c i ó n maravil losa, que me

jor que todas las historias nos pone al tanto de lo que por en

tonces o c u r r í a . Y , en verdad, que no ha de ser tenido por par

c ia l , el que acusa de ingrat i tud al maestre de Santiago D . Juan 

Pacheco, part idario de la princesa, « p o r q u e habiendo seydo 

criado del R e y don E n r i q u e y de quien r e c i b i ó los bienes y el 

estado grande que t en í a , le h a b í a errado, seyendo p r inc ipa l cau

sa de aquella d iv i s ión p a s a d a » (2); el que, un poco m á s adelante, 

descubre la doblez y villanía de algunos cortesanos de don E n r i 

que que le aconsejaban la concord ia aparente con su hermana, 

para que d e s p u é s pudiese casarla fuera del reino y a d o ñ a Juana 

con quien se apoderase de la corona; y , en fin, el que nos pre

senta al monarca pr is ionero de ambas b a n d e r í a s y d ice de él « q u e 

dando a los tiranos porque no le enojasen y a los pr ivados por

que le agradasen, todo casi el pa t r imonio real se d i s t r i b u y ó en 

poco t i empo y su persona v ino en necesidad tan extrema que los 

del R e y n o le t e n í a n por rey para recebir dé l mercedes y no 

para le servir y obedecer c o m o a su r e y » (3). 

T a l fué el insigne cronista He rnando del Pulgar, de l que pue

de afirmarse que, como his tor iador , tuvo, sin disputa, el sen

t imiento de aquella n o c i ó n e s t é t i c a de la H i s to r i a de que habla 

M e n é n d e z y Pelayo, porque c o m o arte bel la sale de su p luma y 

como «algo real, ordenado y vivo» que merece ocupar la mente 

humana. 

(1) I n t r o d u c c i ó n , cap. II. 
(2) Idem, íd. 
(3) Ide7n, cap. I V . 



V I 

Los historiadores del siglo XVI 

E s de bastante i n t e r é s que, antes de terminar este trabajo, ele-

te rminemos el valor que los historiadores del ú l t i m o tercio de l 

siglo X V I que con m a y o r e x t e n s i ó n se ocuparon del reinado de 

E ín r ique I V , a saber. Zur i t a , G a r i b a y y Mar iana , reconocieron a 

las c r ó n i c a s de que hemos hablado en las p á g i n a s que preceden. 

T o d o s ellos v ie ron en las de E n r í q u e z del Cast i l lo y Falencia , no 

só lo elementos de capital impor tanc ia , sino t a m b i é n las fuentes 

m á s directas a las que p o d í a acudirse para escribir la his tor ia 

castellana de aquel t i empo y , así , se sirven de ellas casi con ex

c lus ión de las d e m á s ; pero la parc ia l idad de sus autores y los da

tos contradic tor ios que hallaban en las obras respectivas, l leva

r o n no pocas veces a sus á n i m o s la i n d e c i s i ó n , o b l i g á n d o l e s a 

marchar como a tientas por aquel mare magnum de versiones y 

de ju ic ios contrapuestos. 
* * * 

J e r ó n i m o de Zur i t a , en sus A n a l e s de la Corona de A r a g ó n , 

se valió de las dos c r ó n i c a s y aun de la de Hernando del Pulgar , 

pero especialmente de la de Falencia , a quien ci ta con o c a s i ó n 

de la batalla de O l m e d o ( i ) , de la muerte de don A l f o n s o (2), 

de l ma t r imon io de d o n Fe rnando y d o ñ a Isabel (3) y de la 

muerte de d o n E n r i q u e (4), pasaje en que habla t a m b i é n de Cas

t i l lo y de Fulgar . 

(1) L i b r o X V I I I , cap. X . 
(2) Idem, cap. X V I . 
(3) Idem, caps. X X I V y X X V I , 
(4) L i b r o X I X , cap. X I I I . 
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L a preferencia que Zur i ta t e n í a por las D é c a d a s e x p l í c a s e 

b ien si se tiene en cuenta, de una parte, que es his tor ia m á s m i 

nuciosa que la de Cast i l lo y , de otra, que en ella se tratan con 

mayor detenimiento de los asuntos de A r a g ó n , s ingularmente en 

lo que toca al enlace de los p r í n c i p e s , en cuyas negociaciones, 

s e g ú n se r e c o r d a r á , tuvo Falencia tan p r inc ipa l i n t e r v e n c i ó n . N o 

obstante. Zur i t a usó de este l i b ro con suma cautela, a causa del 

ju ic io que su autor le m e r e c í a y que de jó expresado en los A n a 

les, pues al narrar la batalla de O l m e d o y no dando entero c r é 

d i to a las palabras del cronista, d ice de él « q u e las m á s de las 

veces escribe con demasiada l i b e r t a d » ( i ) , y en otro lugar le cen

sura porque « c o n su acos tumbrada l ibertad en todo c a s o » , no 

vaci ló en deslizar la ins id ia de que don A l f o n s o m u r i ó envene

nado por el m a r q u é s de V i l l e n a (2). 

Conv iene advertir que para componer la his tor ia de este pe

r í o d o , d e b i ó de uti l izar Zur i ta noticias y documentos que no 

fueron conoc idos de los cronistas de E n r i q u e I V , como se com

prueba con el examen de varios pasajes de su l ib ro : así , cuando 

cuenta el d ivorc io de don E n r i q u e y d o ñ a Blanca , y a ludiendo a 

la incapacidad del rey, afirma que « d e Italia le enviaban reme" 

dios para su impotenc ia los embajadores que t e n í a en aquellas 

p a r t e s » (3), part icular que no recordamos haber visto consigna

do en las historias antiguas, y al hablar del convenio de Guisan

do, se expresa de este modo: « p e r o n inguno de los autores que 

tratan de esta concord ia hacen m e n c i ó n de lo que se c o n c e r t ó 

entre la princesa y el arzobispo de To ledo el m i s m o d í a de las 

vistas antes que se viesen, estando la princesa en Zebreros , que 

fué tener asentado el arzobispo con la princesa lo que tocaba a 

su persona y e s t a d o » ; y , a c o n t i n u a c i ó n enumera las condic iones 

de este pacto secreto por el que se e s t i pu ló que d o ñ a Isabel al

canza r í a seguro del rey para el arzobispo, así como para sus pa

rientes y secuaces; que le se r ían devueltos los lugares que se le 

(1) L i b r o X V I I I , cap. X I . 
(2) Idem, cap. X V I . 
(3) L i b r o X V I , cap. X I I I . 
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h a b í a n tomado y se le r e s p e t a r í a en la p o s e s i ó n de los que le 

fueron concedidos por don A l f o n s o , y , finalmente, que, como 

g a r a n t í a de lo convenido , d o ñ a Isabel de ja r í a en poder de l pre

lado la vi l la y fortaleza de M o l i n a , a cambio del a lcázar y c imbo

rio de A v i l a que el arzobispo se c o m p r o m e t í a a entregar a la 

princesa ( i ) . 

C o m o ejemplo c a r a c t e r í s t i c o de la perplej idad en que Zur i t a 

d e b i ó de verse m u y a menudo ante los datos contradic tor ios de 

los cronistas, ci taremos el siguiente caso, en que queriendo ave

riguar lo que hubo de cierto en la ú l t i m a voluntad de don E n r i 

que y no s i é n d o l e dado conseguir lo , opta por t ranscr ibi r las 

versiones que le ofrecían las tres c r ó n i c a s que en aquel momen

to t e n í a a la vista: «No de jó testamento por escr i to—dice—pues 

que Fe rnando del Pulgar afirma que ante Juan de O v i e d o i su se

cretario, n o m b r ó por sus testamentarios al cardenal de E s p a ñ a y 

al m a r q u é s de V i l l e n a , y m a n d ó que de la princesa su hija se h i 

ciese lo que el cardenal y el m a r q u é s de Santi l lana, su hermano, 

y el duque de A r é v a l o , y el condestable de Cast i l la y el m a r q u é s 

de V i l l e n a ordenasen que se d e b í a hacer. D iego E n r í q u e z del 

Cast i l lo n inguna m e n c i ó n hace que dejase orden en lo de la su

ces ión de la princesa d o ñ a Juana, y A l o n s o de Falencia escribe 

que s iendo m u y requer ido por fray Pedro de M á z n e l o , que le 

confesó , que declarase su voluntad en lo de la s u c e s i ó n de sus 

reinos, r e s p o n d i ó que declaraba a su hija por l eg í t ima heredera 

y s u c e s o r a » (2). 

* * * 

D e Es teban de G a r i b a y no hay que decir otra cosa en lo que 

a t a ñ e a esta materia, sino que s igu ió a E n r í q u e z de l Cast i l lo 

presc indiendo comple tamente de los d e m á s cronistas. Tre in ta , 

nada menos, son los c a p í t u l o s que en su Crón i ca dedica al rei

nado de E n r i q u e I V , pero se trata solamente de un extracto ex

tenso del c i tado texto, sin que el autor pusiese nada de su cose-

(1) L i b r o X V I I I , cap. X I X . 
(2) L i b r o X I X , cap. X I I I . 
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cha. U n a somera c o m p a r a c i ó n entre ambos l ibros demuestra 

que G a r i b a y copia , a veces: hasta las expresiones de Cast i l lo , 

cual se observa, por ejemplo, en la semblanza del rey , en los 

pasajes en que se ocupa del nacimiento de d o ñ a Juana, y en el 

de la batalla de O l m e d o , sin m á s var iac ión respecto de la obra 

que le se rv ía de mode lo que la de omit i r no pocas de las ate

nuaciones con que el p r imi t ivo cronista m i t i g ó los ju ic ios desfa

vorables al monarca . 

* * * 

D e ambas c r ó n i c a s , como Zur i t a , se s i rvió el P . Mar iana , pero 

sin dar la preferencia a ninguna de ellas, sino tomando de la una 

y de la otra lo que d e s p u é s de un detenido examen le p a r e c i ó 

m á s conforme con la verdad. L o s dos autores van citados en la 

H i s t o r i a de E s p a ñ a : Falencia, con motivo de la muerte de don 

A l f o n s o ( i ) , y Cast i l lo , con o c a s i ó n de la concord ia que d o ñ a 

Isabel hizo en Segovia con su hermano don E n r i q u e (2). 

B ien c o m p r e n d i ó el insigne his tor iador que ninguno de ellos 

dejaba de ser parcial , pero que vió t a m b i é n que tal defecto al

canzaba en el p r imero mayores proporciones que en el segundo, 

lo prueba con las siguientes l í neas : « A l o n s o de Falencia , en la 

his tor ia de este t i empo y en sus D é c a d a s que compuso como 

coronista de l mismo infante, con la l ibertad que suele, no d u d ó 

de contar esto por cierto, hasta seña la r c o m o autor de aquella 

maldad (la muerte de don A l f o n s o ) y par r ic id io al M a r q u é s de 

V i l l e n a , Maestre de Santiago, lo que y o no creo... Sospecho que 

las grandes alteraciones y la c o r r u p c i ó n de los t iempos dieron 

ocas ión a que la his tor ia en alabar a unos y murmurar de otros, 

conforme a las aficiones de cada cual, ande por este t iempo es

t r a g a d a » (3). 

E l que lea la H i s t o r i a de Mar i ana correspondiente a este pe

r í o d o , sin tener a la vista o m u y en la memor ia las c r ó n i c a s en-

(1) L i b r o X X I I I , cap. X J . 
(2) L i b r o X X I V , cap. í. 
(3) L i b r o X X I I I , cap. X I . 
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r i q u e ñ a s , no p o d r á darse cuenta exacta de l estudio c r í t i co que 

supone, ya que a q u é l no se contentaba, c o m o Zur i t a , con expo

ner las diferentes versiones para que el lector eligiera la que le 

pareciese m á s ve r íd i ca , o con adoptar un solo texto, como G a r i -

bay, y seguirle al pie de la letra; no . Mar iana , con su maravi l lo

so sentido h i s t ó r i c o , va haciendo e l . aná l i s i s de los datos contra

dic tor ios y , a p o y á n d o s e en la lóg ica racional , p rocura despojar 

los relatos de todo el ropaje de p a s i ó n con que los vis t ieron los 

cronistas para apreciarlos en su posible real idad. Fác i l se r ía traer 

a q u í n u m e r o s í s i m o s ejemplos de esta verdadera labor recons

truct iva, si no fuera por el temor de incur r i r en prol i j idad; s in 

embargo, no renunciamos a recordar algunos de ellos, por ser 

é s t e uno de los aspectos que ofrecen mayor i n t e r é s en la obra 

de Mar iana . 

L a poca eficacia de las c a m p a ñ a s contra los moros de Gra 

nada emprendidas en los comienzos del reinado de E n r i q u e I V , 

la achaca Falencia a los pocos á n i m o s del rey, a su connivencia 

con los enemigos, a su afición a la secta de M a h o m a y desprecio 

de la doc t r ina de Cr is to , y hasta a la morbosa d e l e c t a c i ó n que 

sen t í a en vejar y humi l la r a los soldados de sus huestes; Cast i l lo , 

en cambio , justif ica la escasez de hechos de armas que hubo en 

aquella empresa con el natural humani tar io del monarca, de 

quien afirma que no q u e r í a obtener por la sangre y por la des

t r u c c i ó n lo que lograrse pudiera por la astucia y por los tratos 

pac í f icos , y Mar iana , ante estos dos ju ic ios tan opuestos y te

niendo presente cuá l era l a ' s igni f icac ión de los autores respecti

vos, expl ica el hecho de este modo : « M o s t r á b a n s e por todas 

partes los enemigos; pero no p a r e c i ó al rey venir con ellos a ba

talla, por tener acordado de quemar por espacio de tres a ñ o s los 

sembrados y los campos de los moros , con que los pensaba re

duci r a ext rema necesidad y falta de mantenimiento . L o s solda

dos, c o m o los que t ienen el robo por sueldo, la cod ic ia por ma

dre, l levaban esto m u y a mal ; gente arrebatada en sus cosas y 

suelta de lengua. E c h á b a n l o a c o b a r d í a y amenazaban que pues 

tan buenas ocasiones se dejaban pasar, cuando sus capitanes 

quisiesen y lo mandaran, ellos no q u e r r í a n pelear. L o s grandes, 
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o t r o s í , se comunicaban entre sí de prender al rey y hacer la 

guerra de otra s u e r t e » ( i ) . N a d i e n e g a r á que Mariana tuvo la v i 

s ión del suceso, porque, efectivamente, examinando las relacio

nes de los cronistas y presc indiendo de cuanto sea cr i ter io per

sonal, a d q u i é r e s e el convencimiento de que la falta de organiza

c ión fué la causa p r inc ipa l del fracaso de aquella c a m p a ñ a , y a 

que no se ca rec ía n i de hombres ni de recursos e c o n ó m i c o s . 

Pero donde la c r í t i ca de Mar i ana raya a la altura que pueda 

alcanzar la que m á s alta llegue, es al juzgar del e n m a r a ñ a d o y 

c o m p l i c a d í s i m o plei to de la s u c e s i ó n en el t rono. « A ñ a d i ó s e — 

escribe—oti-a torpeza nueva, y fué que don Be l t r án de la Cueva, 

m a y o r d o m o de la casa real y m u y querido del Rey , a quien el 

R e y diera riquezas y estado, ha l ló entrada en la familiaridad de 

la R e y n a , s in tener n i n g ú n respeto a la majestad ni a la fama. E l 

pueblo, que de ordinar io se inc l ina a creer lo peor y a nadie 

perdona, echaba a mala parte esta c o n v e r s a c i ó n y trato; algunos 

t a m b i é n se p e r s u a d í a n que el R e y lo sabía y c o n s e n t í a para en

cubr i r la falta que t en í a de ser impotente; torpeza i n c r e í b l e y 

afrenta. P u é d e s e sospechar que g r a n par te desta f á b u l a se f o r j ó 

en g r a c i a a los reyes don Fernando y d o ñ a Isabel, cuando el 

t i empo adelante re inaron, y que le d ió probabi l idad la flojedad 

grande y descuido deste p r í n c i p e don En r i que , junto con el poco 

recato de la Re ina y su so l tu ra» (2). E n sucesivos pasajes, insis

te en la m i sma idea, de la que Mar iana , por lo visto, estaba fir

memente convencido: « T o d a v í a se hac ían mayores aparejos para 

cont inuar aquella guerra, cuando vino nueva y se d ivu lgó que la 

reina de Cast i l la , que a la sazón se hallaba en A r a n d a de Duero , 

quedaba p r e ñ a d a . Es t a nueva a g r a d ó asaz, tanto m á s que era 

fuera de lo que comunmente se esperaba; y aun por ser natural

mente los hombres incl inados a creer lo peor, no faltaba quien 

dijese que aquel p r e ñ a d o era de d o n Be l t r án de la Cueva; habla 

que por entonces rug ía , y después se conf i rmó esta opinión a l 

tiempo que don Fe rnando de A r a g ó n reinaba en Cas t i l l a , s i con 

(1) L i b r o X X I I , cap. X V I I . 
(2) Idem, cap. X X . 
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verdad o en g r a c i a suya, aun cuando e l negocio estaba fresco, no 

se pudo a v e r i g u a r » ( i ) . Y , finalmente, d e s p u é s de dec i r que el 

rey de A r a g ó n , cediendo a las grandes promesas que se le hicie

ron, se a d h i r i ó al par t ido que representaban el arzobispo de T o 

ledo y el m a r q u é s de V i l l e n a , agrega: « E s t o s fueron los p r i n c i 

pios y c imientos de una cruel tempestad que tuvo a toda E s p a ñ a 

por mucho t iempo m u y gravemente trabajada. E r a necesario 

buscar a l g ú n buen color p a r a hacer esta c o n j u r a c i ó n . P a r e c i ó se

r i a e l m á s a p r o p ó s i t o pretender que l a p r incesa d o ñ a J u a n a era 

Habida de adulterio, y , por tanto, no p o d í a ser heredera del r e i 

no. P rocura ron para salir con este intento apoderarse de los in 

fantes don A l o n s o y d o ñ a Isabel, hermanos del R e y , que resi

d í an en Maquée la con su madre, por parecelles a p r o p ó s i t o para 

con este co lo r revolvel lo t o d o » (2). 

Para nosotros es evidente que los pá r r a fos anteriores contie

nen una a p r e c i a c i ó n tan exacta como justa de aquella c u e s t i ó n 

que de tal m o d o p e r t u r b ó la v ida de Cast i l la , y l eyendo las c r ó 

nicas con el desapasionamiento y la serenidad que consiente lo 

lejano de los hechos, s á c a s e la misma i m p r e s i ó n reflejada en la 

(1) L i b r o X X I I I , cap. III. 
(2) Idem, cap. V I L E l P. F l ó r e z , que sigue l a c r ó n i c a de Cas t i l lo , se

g ú n p r o p i a d e c l a r a c i ó n , se a d h i r i ó a l pa recer de Mar iana , aunque no lo 
menciona; he a q u í lo que d ice respecto de este par t icu lar : « L o s que es
c r ib i e ron en t i empo de l a R e y n a Ca tho l i ca D o ñ a Isabel, v e í a n tanto go l 
pe de luz, que todo lo d e m á s les p a r e c í a sombra . L o s é m u l o s d e l R e y 
D . H e n r i q u e necessitaban d a r color ( a d v i é r t a s e l a co inc idenc ia con las ex
pres iones de Mariana) a sus intentos: é s t o s empezaron a poner lunares a 
l a R e y n a ; p ros igu ie ron los escr i tores de l R e y n a d o siguiente, y nos p in ta
ron una Soberana m u y l lena de borrones . Ref i r i e ron , para sacar i l e g í t i m a 
a la hija, unas l iv iandades y desenvol turas de l a madre , tan indignas de 
la Magestad, que aun en la c r i ada m á s baja s e r í a n escandalosas. Sub ie ron 
a la p ú r p u r a del R e y , t i rando a sa lp icar la con unas no solo condescen
dencias, í-ino sol ic i tudes de su mjsma deshonra, quales no se oyen , n i se 
c reen f á c i l m e n t e en los mar idos m á s ín f imos de l vulgo. P e r d i d a una vez 
la v e r g ü e n z a en e l honor de l a R e y n a , no era impersuas ib le l a r e i t e r a c i ó n 
de la inf ide l idad . C o n esto, m u l t i p l i c a r o n partos hasta los ú l t i m o s d í a s de 
la madre para apoyar su l i v i andad en el p r i m e r o de l a hija D o ñ a J u a n a . » 
{Rcynas Catkolicas, tomo II, p á g . 781). F l ó r e z observa que D o ñ a Juana fué 
« t e n i d a po r hija de los R e y e s hasta que empezaron los tumultos, en cuyo 
espacio fué ju rada l e g í t i m a m e n t e sucessora por los R e y n o s » ( p á g . 782). 
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obra de Mar iana , que esc r ib ía a poco m á s de un siglo de distan

cia de ellos. L a mala fe m á s manifiesta, las m á s desmedidas am

bic iones , la falacia m á s ind igna y descarada fueron las notas ca

r a c t e r í s t i c a s de ambos bandos, que no reparaban en emplear 

medios , no ya reprobados por la h ida lgu ía , sino propios de ru

fianes de la peor especie, c o n tal de que les dieran algunas espe

ranzas de triunfo. Que don E n r i q u e I V no ten ía la m á s m í n i m a 

c o n d i c i ó n de gobernante y que su conducta le hizo m i l veces 

merecedor de l destronamiento, es cosa indiscut ible ; pero que los 

magnates, as í seglares como ec les iás t i cos , que se declararon con

tra él en abierta hos t i l idad, formaban m á s bien que un part ido, 

una banda de facinerososos es, asimismo, punto que no admite 

controversia . Or ig inar iamente , tuvo su causa el conflicto en la de

b i l idad del rey, en su d e g e n e r a c i ó n fisiológica y mental , en su 

pereza i n g é n i t a e invencible que no le c o n s e n t í a nada que signi

ficara ac t iv idad y trabajo, circunstancias todas ellas abonadas 

para que secuestrasen como secuestraron su persona unos cuan

tos cortesanos, t o m á n d o l a c o m o instrumento de sus concupis

cencias y hasta de sus venganzas; los que eran v í c t i m a s de ellas 

o los que no lograban con el monarca el ascendiente que apete

cían , no vieron recurso m á s expedi t ivo para evitar su desgracia 

que arrancarle el cetro, y a obtener este resultado d i r ig ie ron to

dos sus esfuerzos, a p o d e r á n d o s e de un n i ñ o de once a ñ o s en 

cuyo nombre levantaron la e n s e ñ a sediciosa y a quien c i ñ e r o n 

una corona que no por ser meramente nomina l dejaba de ser

virles a maravi l la para sus fines. L a muerte prematura del infante 

don A l f o n s o vino a truncar sus planes y a colocarles en tan des

esperada s i t uac ión , que para defender sus vidas no veían otro 

remedio , como dice He rnando del Pulgar, que continuar la scisma 

que h a b í a n comenzado. N o hal laron en d o ñ a Isabel, moza a la sa

zón de diez y siete a ñ o s , todas las facilidades que c o n v e n í a n a la 

c o n s e c u c i ó n de sus p r o p ó s i t o s , porque aquella, ya fuera por pro-

p ía in ic ia t iva , y a obedeciendo la i n sp i r ac ión de a l g ú n prudente 

consejero, no se p r e s t ó a que se repitiese la escena inicua repre

sentada tres a ñ o s antes en la plaza de A v i l a y , por tanto, n e g ó s e 

a ser l lamada reina de Cast i l la mientras viviera don Enr ique ; y 
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entonces fué cuando haciendo revivi r las hablil las y murmura 

ciones que con m á s o menos fundamento h a b í a n cor r ido al na

cer d o ñ a Juana, y d á n d o l e s m á s cuerpo a ú n del que entonces 

adquir ieran, h ic ie ron de la b a s t a r d í a el argumento p r inc ipa l para 

apoyar sus aspiraciones. D o ñ a Isabel a c e p t ó el t í t u lo de herede

ra de la corona; preferible hubiera sido, sin embargo, que la his

toria de tan excelsa figura no estuviese oscurecida por esta acep

t a c i ó n , puesto que para darle apariencias legales, fué necesario 

que se sometiera al pacto de los Toros de Guisando , que l levaba 

aparejada la deshonra de su hermano y la e l evac ión de la ca

lumnia a la c a t e g o r í a de verdad reconocida . Cier to que don E n 

rique, presc indiendo de todo sentimiento de honor y dando una 

prueba inconcusa de la miser ia de su e sp í r i tu , t r ans ig ió con 

aquella d e c l a r a c i ó n vergonzosa que echaba mayor b a l d ó n sobre 

su persona que las mismas infidelidades de la reina; pero cierto 

es t a m b i é n que no puede por menos de repugnar a todo h o m 

bre b ien nacido el e s p e c t á c u l o que ofreció al m u n d o la j oven 

princesa, que, para asegurar su derecho sucesorio, c o n s i n t i ó o se 

vió obl igada a consentir en llenar de cieno a un ser que l levaba 

en sus venas la m i sma sangre que c o r r í a por las suyas. E l mat r i 

monio de d o ñ a Isabel con el infante de A r a g ó n , celebrado en 

secreto y faltando a la solemne promesa que h a b í a hecho la 

contrayente de no casarse sin el consent imiento n i cont ra la vo

luntad de don E n r i q u e , l igó la po l í t i c a de la casa de A r a g ó n a l a 

de la casa de Cast i l la , y desde entonces el i n t e r é s de la una y de 

la otra estuvo en mantener viva la especie de la i l eg i t imidad de 

d o ñ a Juana, por ser c o n d i c i ó n indispensable para que los que se 

l lamaban p r í n c i p e s pudieran sentarse en el t rono castellano, y a 

quienes algo d e b í a de pesarles en la conciencia cuando confirie

ron a He rnando del Pulgar la m i s i ó n de justificarles ante las fu

turas generaciones. 

L a desgracia, que fué la c o m p a ñ e r a inseparable de l degene

rado d o n E n r i q u e , no de jó de perseguirle n i aun d e s p u é s de 

muerto , cual si se complaciese en acumular sobre su recuerdo 

sombras cada vez m á s negras; en cambio , la fortuna que no 

a b a n d o n ó a los Reyes Ca tó l i cos durante su v ida , ha logrado bo-
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r rar de la memor ia de los hombres las manchas que e m p a ñ a r o n 

el or igen de su derecho; por eso, el que quisiera buscar la l ey 

h i s t ó r i c a que p r e s i d i ó a los dos reinados, no t e n d r í a m á s remedio 

que reconocer la tesis fatalista y despiadada que proc lama el i m 

per io supremo de la fuerza en las cosas del mundo , o convenir , 

con arreglo a las normas de la m á s pura or todoxia , en que son 

inescrutables los designios de la P rov idenc ia y ocultas las vías 

por donde encauza el dest ino de las criaturas. 
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