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ADICIONES UNITARIAS A LA VERSIÓN PRIMITIVA 
DE LAS CRÓNICAS DE PERO LÓPEZ DE AVALA 

JOSÉ LUIS MOURE 
Universidad de Buenos Aires 

Seminario de Edición y Crítica Textual, 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

RESUMEN 

Denominarnos adición unitaria a la inserción simultánea en distintos lugares de la Primitiva de 
texto nuevo referido a un mismo tópico. Cabe señalar que en este sentido la figura de Pedro el Cruel 
es, como puede suponerse, objeto de la adición unitaria más importante, pero en razón de su mag-
nitud e implicaciones, que ameritarían tratamiento exclusivo. Nos detendremos, en cambio, en tres 
conjuntos de inserciones referidas a otros tantos núcleos temáticos identificables: el círculo de María 
de Padilla, la familia Guzmán y don Tello, hermano de Enrique de Trastámara. 

ABSTRACT 

What we denominate unitary addition is the simultaneous insertion of a new text referring to 
one topic in different places of the Primitive. In this sense the figure of Pedro el Cruel is, as it should 
be inferred, the object of the most important unitary addition, but its wide extent and implications 
certainly deserve special attention separately. We will focus, instead, on three groups of insertions 
that refer to some identifiable thematic cores: the circle of María de Padilla, the Guzmán family and 
don Tello, Enrique de Trastámara's brother. 

El examen de las diferencias entre las formas Abreviada y Vulgar de la obra 
histórica del Canciller Ayala, considerada la dilatada tradición crítica sobre la obra 
nacida con Jerónimo Zurita en el siglo XVI, que sumó en las centurias siguientes 
los nombres de Eugenio de Llaguno, Wilhelm Schirrmacher, Eduard Fueter, Franco 
Meregalli, Roderic Diman, William Holman, Constance y Heanon Wilkins, Michel 
García, y los resultados de las investigaciones desarrolladas en el Secrit bajo la 
dirección de Germán Orduna, nos llevaron oportunamente a la conclusión de que 
las versiones Abreviada y Vulgar corresponden, respectivamente, a dos momen-
tos redaccionales sucesivos de la Crónica de Pedro I y Enrique II, en tanto la de-
nominación de Vulgar puede aplicarse exclusivamente a la segunda forma, 
resultado de un proyecto uniforme de reescritura de ambas crónicas, conforme al 
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cual se compusieron posteriormente la Crónica de Juan I y la de Enrique III. Apre-
tadamente expresado, la oposición Abreviada-Vulgar sólo es válida para la crónica 
de los dos primeros monarcas, en tanto en lo que atañe a las dos restantes la di-
cotomía no existe por la sencilla razón de que fueron compuestas siguiendo los 
criterios de la reescritura Vulgar, es decir sin haberse operado, como aquéllas, 
sobre un texto previo 1. 

A partir de lo apuntado ya en nuestra tesis inédita de 1992, hemos venido in-
sistiendo en trabajos posteriores en nuestra convicción de que sobre la versión 
inicial de la crónica del reinado de Pedro I y de Enrique II, a la que denominamos 
Primitiva, se operaron alteraciones que claramente privilegiaron el mecanismo de 
la adición extra- e intraoracional injiriendo ya capítulos y párrafos enteros, ya 
sintagmas breves dentro de la oración misma, con un prevalente afán de regulari-
zación formal, respetuosa de los rasgos que se conciben como característicos del 
género cronístico, y de acrecentamiento informativo. Sostuvimos también que el 
casamiento en 1388 de Catalina de Lancaster con el el príncipe (y futuro rey) En-
rique, y la convergencia de linajes que implicó al quedar unidas la rama legítima y 
la bastarda, pudieron marcar la oportunidad en que Ayala dio inicio a su amplia-
ción con los requerimientos de una atenuada perspectiva trastamarista (Moure 
1992a, 1992b, 1995a, 2001a y 2001b). 

Quedan así planteadas las dos dimensiones básicas en que es posible entender 
las modificaciones del texto cronístico primitivo: la que corresponde a una búsque-
da de perfeccionamiento formal -introducción de un proemio 2, incremento infor-
mativo acorde con la naturaleza acrecible del género, precisión en fechas y datos 
numéricos, distribución anual de capítulos, regularización y ampliación de la cro-
nología, especificación de inicio, duración y final de los reinados, etc.- y, de la 
mano de ésta, la que parece responder a una atención privilegiada hacia determi-
nados temas y figuras presentes en la Primitiva. Sucesos contemporáneos de la 
historia portuguesa o las relaciones con Francia y el papado son buen ejemplo de 
los primeros, si bien resulta difícil, habida cuenta de la importancia efectiva que 
esos tres aspectos tuvieron para Castilla en la segunda mitad del siglo XIV, afirmar 
que su incremento en la segunda versión obedezca a otra intención que no sea la 
de un mero enriquecimiento informativo y documental. En cuanto a determinadas 
figuras y personajes, examinar algunos casos en los que la reescritura concentró 
nueva materia textual, es el objetivo de nuestra comunicación de hoy. 

Resulta obligado advertir que los móviles íntimos de la reformulación cronís-
tica encarnada en la Vulgar exceden el presente análisis. La mayor parte de los 
críticos a quienes hemos aludido en un párrafo anterior han hecho importantes 
avances en un intento de interpretación histórica de la reescritura, pero sin que 
hasta el presente pueda decirse que contamos con una explicación definitiva. Las 

Para una revisión bibliográfica y una exposición del estado de la cuestión, cf. Germán Orduna 
y José Luis Moure, "Estudio Preliminar", en López de Ayala 1994-1997, I : V-LXXXV. 

Si bien el proemio sólo aparece en copias de la versión Primitiva, hemos sostenido que su 
texto puede adscribirse a la reescritura Vulgar (Moure 1995b, Moure 1997: 204-205). 
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interferencias para encontrarla son comprensibles. A las dificultades intrínsecas 
que plantea el desentrañar los móviles de una revisión textual realizada en el ám-
bito oficial en la época de afianzamiento de una casa usurpadora, que un matrimo-
nio hace coincidir con la línea legitimista precisamente en los años en que pudo 
haberse redactado la segunda forma cronística, cuyo término post quem hemos 
establecido en 1390, ha de sumarse la razonable hipótesis, sugerida desde hace 
largo tiempo por Michel García y sustentada independientemente también por 
nosotros, de una mano ajena al Canciller Ayala como posible co-responsable, en 
grado difícil de establecer, de la versión final que hoy conocemos (García 1983: 
166, Moure 1997: 206-207, García 2000). 

Restringiremos nuestras observaciones de hoy a tres adiciones unitarias. De-
nominamos adición unitaria a la inserción simultánea en distintos lugares de la 
Primitiva de texto nuevo referido a un mismo tópico. Cabe señalar que en este 
sentido la figura de Pedro el Cruel es, como puede suponerse, objeto de la adición 
unitaria más importante, pero en razón de su magnitud e implicaciones, que ame-
ritarían tratamiento exclusivo, tampoco será objeto de este trabajo. Nos detendre-
mos, en cambio, en tres conjuntos de inserciones referidas a otros tantos núcleos 
temáticos identificables: el círculo de María de Padilla, la familia Guzmán y don 
Tello, hermano de Enrique de Trastámara. 

a) El círculo de María de Padilla 

La importancia del círculo de familiares y allegados de María de Padilla, abuela 
de la reina Catalina de Lancaster, y de su propia persona en la historia castellana 
del reinado de Pedro se hace evidente en Vg 3  mediante una clara ampliación de 
información sobre ellos. 

Incluimos aquí a Juan Alfonso de Alburquerque, aunque la historia lo haya 
enfrentado en los hechos al grupo de la familia de Padilla. El papel relevante, ya 
presente en la Primitiva, concedido a su figura como protagonista indiscutido de 
la historia castellana en los años inmediatos a la muerte de Alfonso XI, inspirador 
del desastroso casamiento de Pedro con Blanca de Borbón, pero a cuyo séquito 
perteneciera la amante de Pedro, se manifiesta en Vg en la adición de un capítulo 
completo con la noticia de su entierro 4, que es un tópico cronístico limitado a fi-
guras de la realeza. 

María de Padilla surge reivindicada en la reescritura de Vg, que hace de ella 
una suerte de contrafigura piadosa de Pedro. Su mediación logra ganar el perdón 
real para Gutier Gómez de Toledo, llevado ante el Cruel en instancia final con una 
cadena al cuello J. La crónica remozada también deja registro de su contrastante 
piedad al señalar, después de que ella pone de sobreaviso a Alvar Pérez de Castro 
y Alvar González Morán sobre el riesgo en que sus vidas se encontraban: 

Emplearemos esta abreviatura para aludir a la versión Vulgar. 
Crónica 1, 1354, 37. Las referencias a Vg corresponden a la edición de Germán Orduna (López 

de Ayala 1994-1997). 
1353, 23. 
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"E esto le enbio dezir doña Maria de Padilla con bondat, ca non le plazia de muchas 
cosas que el rrey fazia" 6. 

De su hermano Juan García de Vallejera Vg omite el calificativo de "bastardo" 
que Prim 7 le había dado. El no casual añadido 

"E dende adelante, segund avemos dicho, fue llamada 'la rreyna doña Maria', e su fijo, 
`el infante don Alfonso' e las fijas, 'infantas"' 8. 

es una confirmación legitimadora coherente con el correspondiente a su retrato: 

"E fue doña Maria muger de buen linaje e fermosa e pequeña de cuerpo e de buen 
entendimiento" 9, 

tópico cronístico que subraya el carácter real que le concede, que Vg desplaza 
desde un capítulo anterior y que viene a complementar el del enterramiento, ya 
presente en Prim 1°. 

En clara contrapartida, la reescritura de Vg hace del conjunto de parientes y 
allegados de María un elemento de pésima influencia, determinante de muchas 
infortunadas decisiones de Pedro. Los añadidos, con menciones distribuidas en 
diferentes capítulos, amplían la nómina de sus integrantes: su tío Juan Fernández 
de Henestrosa, su hermano Diego- García de Padilla, maestre de Calatrava, a un 
episodio de cuya vida se consagra un nuevo capítulo entero 1, y Juan Tenorio, "muy 
amigo de los parientes de Doña María" 12. Son numerosas las referencias de Vg al 
descontento generado por este grupo de influyentes, a quienes endilga haber indu-
cido al rey a apresar a Blanca de Borbón 13, episodio que junto con el de su muerte 
conforma uno de los actos más severamente evaluados en la Crónica. En varios 
lugares esos hermanos y allegados son calificados como "privados", responsables 
de muchos malos consejos y mal trato hacia los súbditos de Pedro 14 . Es a sus ins-
tancias que el rey hace apresar a Juan Rodríguez de Sandoval, flamante maestre de 
Alcántara 15, y ordena despojar a Juan Núñez del maestrazgo de Calatraua, quien 
es de inmediato asesinado precisamente por Diego García de Padilla, su sucesor 
(pero Vg se preocupa de señalar que esta muerte se hizo "syn su lien0a e manda-
miento del rrey") 16. Son ellos quienes instan-al rey a presionar a Aragón en procura 
de una guerra 17. Y precisamente el recelo hacia ese grupo es incorporado por Vg 

6 1353, 24 [17]. La cifra entre corchetes remite a la capitulación correlativa que hemos asigna- 
do al texto de Prim inédito del ms. BNMadrid 2880. 

Emplearemos esta abreviatura para aludir a la versión Primitiva. 
8 1362, 7. 
`1361, 6. 
10  1362, 7. 

Vg añade un capítulo completo dedicado al episodio en el que Diego García de Padilla es ata- 
cado en la huerta de Alicante; cf. 1359, 17. 

12 1353, 4. 
18 1354, 21. Cf. 1354, 21 y 22. 
"1354, 30-32. 

1355, 16. 
I' 1354, 2. 
'7 1356, 8 [49]. 
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como causa de la actitud solidaria de los toledanos hacia la amenazada reina doña 
Blanca 

"otrossi por quanto todos los mas e mayores del rregno non se tenian por contentos 
de los parientes de doña Maria de Padilla" 18. 

b) Los Guzmán 

De entre los numerosos añadidos de Vg sobre personajes aislados del texto 
primitivo, que responden en general al objetivo de adicionar información sobre 
elementos concretos (título, ascendencia, actualización sobre su actuación poste-
rior y descendencia) se destaca un incremento unitario de material sobre varios 
miembros de la familia Guzmán. No debe olvidarse que a la casa de Guzmán, ini-
ciadora de la nueva nobleza de Andalucía (Suárez Fernández 1970: 427-430), per-
tenecía Enrique y sus hermanos por parte de la madre Leonor, la barragana de 
Alfonso XI. Pero también era Guzmán su homónima, la esposa del Canciller Ayala, 
y lo será Fernán Pérez, su sobrino y primer biógrafo. 

Un nuevo capítulo es dedicado íntegramente a la prisión y muerte de Pero 
Núñez de Guzmán, cuyo final merece un comentario patético: 

"E el rrey fizolo matar en Seuilla muy cruel mente, e la manera de su muerte seria 
assaz fea e crua de contar; pero peso dello a los que verdadera mente amauan serukio 
del rrey e non les plazia de tales cosas" 16. 

Juan Alfonso de Guzmán, señor de San Lúcar de Barrameda y de Béjar, que 
aparece añadido por Vg a una lista de los parientes de doña Leonor 20, integra tam-
bién como adición la nómina de quienes Enrique dispone en Orgaz para integrar su 
vanguardia para la batalla 21. Su madre, Urraca de Osorio, en un episodio también 
propio de Vg, es asesinada por orden de Pedro 22. Se añaden además otras circuns-
tancias de su carrera como su frontería en Carmona y su nombramiento como 
conde de Niebla 23. 

También Alfonso Pérez de Guzmán es añadido por Vg a una lista de dos que en 
Prim acompañan a Enrique cuando éste se aleja de Nájera después de la derrota 24; 

de él la nueva versión agrega su actuación en Hornachuelos, su entrada en Córdoba 
en 1368 25, su nombramiento como alguacil mayor de Sevilla 26  y la acotación de su 
crianza en Portugal y su linaje portugués por parte de la madre" 27. 

" 1354, 21. 
1" 1360, 15. 
28 1350, 3. 
'1369, 5 [18]. 
22 1367, 27. 
23 1369, 9 [185]. 
21 1367, 14 [160]. 
2' 1368, 4 [176]. 
26 1369, 9 [185]. 
27 1371, 6 [193]. 
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e) El conde don Tello 

Este hermano de Enrique, mencionado en muchos episodios de la Crónica, 
sufre en la reescritura un claro énfasis denigratorio. A la coherencia de su indig-
no retrato quizás no sea ajeno el mal recuerdo que la cobarde conducta de don 
Tello en la batalla de Nájera pudo haber dejado en el Canciller, cuando ante el 
primer ataque de los pedristas dejó desguarnecida la vanguardia donde se encon-
traba Ayala y determinó su rápida reducción 28. 

Vg da cuenta de su primera bajeza ya en los inicios de la crónica. Leonor de 
Guzmán, su madre, acaba de ser asesinada en Talavera; Don Tello comparece ante 
el rey, y a su pregunta, inclemente o sádica: "¿Sabedes commo vuestra madre es 
muerta?", responde el hijo (la crónica dice que por consejo de Juan García Manrri-
que): "Señor, yo non he otro padre nin otra madre salvo a la vuestra merced" 29. 

La mayor parte de las referencias sobre él añadidas por Vg no hacen más que 
certificar su naturaleza falaz y traicionera, y aún la difícilmente inocente omisión 
en la reescritura de que fue Don Tello quien proclamó a su hermano en Calahorra 
al grito de Castilla por el rrey don Enrique' ha de entenderse como una preo-
cupación por despojar de toda contradicción la misma actitud condenatoria implí-
cita en un añadido hecho al capítulo 1360, 8, esto es seis años antes, cuando, 
encontrándose Pedro en Briuiesca en situación de franca superioridad frente al 
ejército de su hermanastro, un escudero 

"dixo al rrey commo don Tello su hermano, que estaua con el conde don Enrrique en 
Pan Coruo, le enbiaua dezir que el e otros con quien tenia fecha su fabla, que se 
pasarian a el. E al rrey plogo dello. Enpero esto non fue secreto, ca luego lo sopo el 
conde don Enrrique que estaua en Pan Coruo e cato manera commo lo enbiase a don 
Tello a Aragon. E fablo con el commo le quería enviar al rrey de Aragon a le deman-
dar ayuda de mas gentes en su acorro [...] E assi partio de su conpañia a don Tello por 
que el non fiziesse algund destoruo". 

Cobardía, vileza, oportunismo e interés material son los rasgos de don Tello 
que la reescritura ilumina, y que lo llevan al censurable comportamiento de reco-
nocer como su mujer a una tal Juana, presa en Sevilla, que decía serlo, y a quien 
Enrique hace traer a Burgos, donde celebraba cortes. Don Tello la lleva a su casa 

"enpero dezia en secreto que lo fazia por auer algund titulo a Lara e Vizcaya rreelando 
que aquella muger se fuese a la partida del rrey don Pedro e que los vizcaynos, commo 
son omnes a su voluntad, tomassen con ella alguna emagina0on por que don Tello 
perdiesse el señorio de Lara e Vizcaya: enpero era cierto don Tello que non era aque-
lla su muger. E algunos dias touola assy por su muger, enpero despues lo nego publica 
mente e fue fallado que non era ella, ca el rrey don Pedro fiziera matar a la dicha doña 
Iohana, muger del conde don Tello en Seuilla grand tiempo aura" 31. 

28 1367, 12 [158]. 
2)  1354, 1 
'1366, 3 [131]. 
'1 1366, 20. El episodio vuelve a mencionarse en la carta de la condesa de Alainon a Enrique, 

extensamente transcripta en Vg (1373, 11), apenas comentada en una rama de Prim y ausente en otra. 
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En algún episodio su figura resulta aún más mezquina que la de Pedro, como 
cuando se hace presente para verificar que las villas de Logroño y Vitoria se entre-
guen al rey de Navarra contrariando el deseo del Cruel, quien había advertido que 
aquellos lugares no debían partirse de la corona de Castilla y que en caso de peli-
gro debían entregarse a su enemigo Enrique antes que a Navarra, alternativa que 
Tello rechaza en perjuicio de su hermano ("que non lo amaua nin lo quería bien nin 
quisiera venir a ayudarlo en esta guerra") 32. 

Esta coherencia en su retrato negativo torna más llamativa la omisión que Vg 
hace del episodio presente en Prim en el que Tello muestra a Enrique una carta 
apócrifa que alertaba sobre la llegada de tropas del Príncipe de Gales 33. La curio-
sa omisión que Vg hace del suceso, que habría sumado una felonía más a los 
deméritos del hermano de Enrique, se ha querido explicar por el inocultable pro-
tagonismo de Pero López de Ayala en el episodio, puesto que fue él quien, habiendo 
tomado conocimiento de la falacia por un escudero y tras tomarle juramento, re-
veló a Enrique el fraude. Ayala habría querido ocultar su propia acción, consecuen-
te con la eliminación de su nombre en la segunda versión (García 1983: 143). No 
podemos coincidir, en cambio, con la hipótesis alternativa del estudioso francés, 
quien aduce que la escena habría podido tener un efecto muy negativo sobre la 
figura de don Tello, cuando es evidente que su denigración es objetivo claro del 
texto. 

A la noticia de la muerte de don Tello Vg añade: 

"E algunos dizian que le fueran dadas yeruas e que gelas diera vn fisico que dizian 
maestre Romano, que era fisico del rrey don Enrrique, e que gelas diera por manda-
do del dicho rrey don Enrrique por rrazon que don Tello andaua siempre tratando con 
todos aquellos que el sabia que non querian bien al rrey don Enrrique: pero esto non 
es cierto, saluo la fama que fue assi" 34. 

La tenue aclaración final acaso haya tenido la intención de no asimilar esa 
denunciada conducta del rey Trastámara con la de su difunto hermanastro, proclive 
-la Crónica lo ilustra largamente- a esa forma de vindicta. 

La obra cronística de Pero López de Ayala, o mejor dicho la compleja historia 
de su composición y de su realidad textual, y los asedios críticos a que ha dado 
lugar nos instan a ser prudentes. Más de un elemento induce a pensar en un arque-
tipo velado por instancias de copiado tardías y diversamente adicionadas, lo que 
permite pensar en inserciones ajenas a la mano del Canciller. La propia pregunta 
por la intencionalidad que pueda atribuirse a dos versiones igualmente oficiales de 
un registro cronístico puede juzgarse superflua. Nada obstaculiza que los añadidos 
que hemos analizado correspondan a la rutina de un cronista que simplemente 
cuenta con más información sobre determinados personajes históricos y se limita 
a injerirla para enriquecer el texto anterior. 

3' 1368, 8. 
1367, [172]. 
1370, 6 [190]. 
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Admitidos estos condicionamientos, las adiciones citadas en nuestra comuni-
cación ilustran, al menos, uno de los mecanismos de que se sirvió la reescritura de 
la versión Primitiva, esto es la inclusión temáticamente unitaria de nuevo texto 
para ampliarlo en diversos lugares correlativos. 

Y respetando la provisionalidad de toda hipótesis, nos permitimos algunas 
inferencias sobre la naturaleza de los añadidos. El interés por traer a escena, si 
bien negativamente juzgado, al conjunto de quienes integraron la constelación de 
María de Padilla, pudo servir al doble propósito de exhibir las acciones de otros 
responsables directos de la trama histórica en la que tuvieron lugar las desmesuras 
de Pedro, y de mostrar a la abuela de Catalina legitimada en su calidad de verda-
dera reina, madre por lo tanto de verdaderos infantes -lo que se subraya hasta la 
redundancia- y en una dimensión ética, al insistir mediante la alusión a la bondad 
de sus sentimientos en un talante absolutamente contrastante con el de Pedro. 

Las nuevas referencias a la casa de Guzmán se compadecen con la legitima-
ción histórica de los miembros de una familia de la nueva nobleza, de probada fi-
delidad trastamarista, a la que no era ajena la del propio cronista. 

Y en este juego de efectos dobles acaso la mejor memoria de las pertinaces 
indignidades de don Tello vino a satisfacer un viejo rencor del Canciller, pero tam-
bién a justificar la especie, no absolutamente increíble, de un nuevo fratricidio 
atribuido al verdugo de Pedro. 
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