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Las inquietudeshistoriográficasdel Gran
MaestrehospitalarioJuanFernándezdeHeredia

(m. 1396):una aproximaciónde conjunto¡

JaséManuelNIETO SORIA
UniversidadComplutense.Madrid

En el primer folia deun gruesomanuscritaconservadoenla Bibliotecadel
RealMonasteriodeSanLorenzadeEl Escorial,junto a unailuminaciónen la
que,dentrodela letrainicial, sc muestrala figura del propiadonJuanFernán-
dezde Herediacon largabarba,hábito negro,capirotedel mismocolor y cruz
blancasobreel hombroizquierda,sepuedeleer lo siguiente2:

«Porque las scripturassonaquellasqueperpetuanla memoriade las
cosaspasadase danmuchasdevegadasrazonablescongetturasdeconos~i-
mientoet discrecianenlas cosasdevenideras,por tanta,el muytReverent
en ChristoPadreet Senyordon fray lohan FerrandezDeredia,Maestradc

¡ Unaprimeraversión,mássintética,deestetrabajofue presentadacomoponenciaen las
Jornadassobre el MaestreJuan Fernándezde Heredia Tiempo,Personalidady Proyección
Histórica en el SextoCentenariodesu muerte, organizadaspor el Instituto Complutensede la
Ordende Malta y celebradoen la UniversidadComplutensedeMadrid los días25, 26 y 27 de
febrerode 1997. Con motivo también de la celebracióndel quinto centenariode la muertede
Fernándezde Heredia,sededicóa su figura el IV Curso sobreLenguay Literatura enAragón,
organizadopor la InstituciónFemandoel Católico(Zaragoza,noviembre,1995), siendoresulta-
do deestecursola publicacióndesusactas,quesuponenun materialmuy relevanteparalapues-
ta al díade los conocimientossobrela vida y la obradel GranMaestre,por loque se daráaquí
reflejo puntualde susaportaciones,en la medidaenque se refieran a las cuestionesaquítrata-
das. Estasactaspuedenverse en: Aurora Egido y JoséM~ Enguita (edsjl, Juan Fernándezde
Herediay su época,«IV CursosobreLenguay LiteraturaenAragón,Zaragoza,1996. En ade-
lante,estaobrasecitarácomo Egido-Enguita(eds.).Más recientemente,con carácterdivulgati-
yo, aunquecon amplia infonnaciónbiográficay bibliográfica,se ha publicado: JuanManuel
CachoBlecua,El gran maestreJuanFernándezHeredia, Zaragoza,1997.

2 Bibliotecadel Real MonasteriodeSan LorenzodeEl Escorial,Ms. Z.I.2. Sobreestaobra
puedeverse:W.R. LONG, «Loflor delasystoriasdeOrient» byHayton,PrinceofGorigas.Edi-
tedfromthe UniqueMs. EscorialZ-l-2, with introduction,BibliagraphyandNotes,Chicago-Illi-
nois, 1934.
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la Ordende San tobandeGerusalem,conssiderandoquelascosasconteni-
dasen estepresentvolumen podrian, con el favor de Dios, redimidiaren
muy grantprouechoet sobiranavictoria de la christiandatel ensalgamien-
ta de la nuestrafe catholica,mandoescriuiraquestipresentlibro.»

Setratade lasprimeraslíneasde la abraconocidacamaFlor delasHistorias
de Oriente‘~. En ellasqueda,a mi modade ver, sintéticamenteencerradotodo el
secretade la extensaactividadhistoriográflcapromovidaporel GranMaestre,al
enunciarcon precisiónsusobjetivasy móviles:perpetuarla memoria,en cuanto
que,graciasaello, espasibledarfundamentoal razonamiento.A partirde la cons-
tatacióndc tal planteamientosepuedecomprenderla extensaproducciónhisto-
riográficaasociadaa nuestropersonaje.Paraél, se tratabade unanecesidadque
afectabadirectamentea su actuaciónpersonaly al sentidade susdecisiones.

El interés dc Herediapar la historia comienza,en realidad, muy pronto,
antes,de hecho,de quetomaracontactocon un fococultural de la importancia
queparasuépocatuvo la corte pontificia de Aviñón, quetanto favoreceríael
desarrollade sus empresasintelectuales~. Ya en 1349 habíadado ardenpara
recopilartodaslasescriturasy documentasreferentesa la Ordende SanJuan~,
formando así seis volúmenesque se conocencomo Cartulario Magno de la
Ordende SanJuan de Jerusalem.Da, por tanto, la impresiónque, ya desde
muy pronto, estamosen presenciade uno de esospersonajes,de los que se
encuentranalgunasejemplosen su tiempo, que interpretanel presentecoma
algaindisociablementeunida a lo quehasido el pasaday queson conscientes
de que el conocimientode ese pasadaes referenciainexcusablepara tomar
concienciade supresentey tratardc adelantarseal futura.

Naturalmente,las inquietudesculturalesque se vivían en Aviñón, así
como las pasibilidadespara materializaríasde las que allí se podía dispo-
ner 6, fueron decisivasen la agudizacióndc esta inclinación 7; del misma

Un análisiscontextualizadorde estaobraen: Albert-Guillem Haufi Valls, «Textoy con-
texto de La Flor delas historias de Oriente»:un programadecolaboracióncristiano-mongóli-
ca»,Egido-Enguita(editsj,Pp. 111-154.

Una sintéticay recientevisión de conjunto sobresu trayectoriabiográfica: María Luisa
LEDESMA RUBIO, «JuanFernándezde Herediaen el marcode la ordendel Hospital de San
JuandeJerusalén»,Egido-Enguita(edsj,Pp. 17-30,incluyendouna relaciónbibliográficapre-
ferentemetnereferidaal maestrey a la ordendesanjuanista.Unaaproximaciónbiobibliográfica
y un estadode la cuestión delas líneasde investigaciónseguidapor la críticacontemporáneacon
respectoa la obradel GranMaestre:María CarmenMarín Pina y Alberto MontanerFrutos,
«Estadoactualde los estudiossobrela vida y la obrade JuanFernándezde Heredia»,Egido-
Anguita (edts.),Pp. 217-283.

-~ Miguel Batllori, Humanismay Renacimiento.Estudias hispano-europeos,Barcelona,
1987, p. 54.

6 Convienevalorar,desdeestepuntode vista, la disponibilidadbibliográficaen el medio
aviñonés,tal comopuedeconstatarseen:M. H. Jullien dePorumeroly J.Monfrin, La hibliothé-
quepont¡ficale& Avignonelá Peniscolapendan!le graudschismedOccideníel su dispersion,
2 vols. Roma,1991.

El interéspor la actividadculturalparecc,por otraparte,consustanciala la personalidad
deHeredia,si tenemosencuenta,enotro plano de consideraciones,suatencióna promoverla
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modoquesusexperienciasenel Mediterráneoorientalcontribuyerona foca-
lizar partede su interéshistoriográficaen lo relacionadocanaquelmundo.
Perano parecemenoscierta la presenciade indicias queapuntana la nece-
sidad de buscarel origen de sus inquietudeshistariagráficasen una forma
personalde entenderel serhumanacomo asociadoal tiempohistórica,con-
tribuyendo suexperienciavital a concretarlas temassobrelos que va a pro-
yectartal inclinacton.

La valoracióny significacióndc conjuntode suobraintelectual y, en par-
ticular, histariagráfica,puessetrataantetododetextosde interéshistóricoante
lo queestamos,ha sido hastanuestrasdíasobjeto de consideraciónpor diver-
soseruditase investigadores,aunqueseanaúnmuchoslas problemasqueplan-
teasu análisis.A modade expresiónsimbólicadel aprecioen quehasido teni-
da recageréaquí la siguientemanifestación8:

«Sulaborprotectoradel trabajointelectualque,salvandodistancias,
le hacecomparablea Alfonso el Sabio,anunciaen él a los mecenasita-
lianosde un siglo mástarde.Fueelprimeroquehizo traducir a una len-
guavulgar a un historiadorgriegoy a un cronistabizantino,con lo que
se adelantatambién a faenaspropiasdeépocasposteriores.Al vulgari-
zar autoresgriegoshizo realidaduno de los másfervientes deseosde
Petrarcaeinfluyó en el nacientehumanismocatalánal iniciar la afición
de Juan1 por la letras,afición en tamo ala cual surgiría luegoun inte-
resantey fecundomovimientocultural. Influyó sobreBernat Metge, y
subibliotecaexcitó lacodiciadel humanistaSalutati,lo quepruebauna
vez más la identificaciónde supropietariocon el gustode lo que iba ser
el Renacimiento.»

Me propongoen las siguientespáginasllevar a caboun acercamientode
síntesisala historiografíaheredianaa partirde laconsideraciónde variascues-
tiones~:

• Precisionessobresusabrasdehistoria (cronología,autoría,tipología...).
• Su contextohistoriográficay difusión.
• La metodologíahistariográficadel taller herediano.
• El conceptode lo hispánico.
• Las móvilesy los objetivasde susempresashistoriográficas.

actividadeducativaensu tierra de origen. Véansealgunosdatosal respectoen: Anthony Lut-
trelí, «JuanFernándezde Herediaaud Educationin Aragón:1349-1369»,Anuario deEstudios
Medievales,17(1987)237-244.

Luis López Molina, «Tucídidesromanceadoen el siglo XIV», Anejosdel Boletín de la
RealAcademiaEspañola,anejoV (1960), p. 33.

9 Un excelentetrabajodesíntesis,conreferenciasbibliográficascasiexhaustivas,sobretodo
para los asuntosde ordenfilológico puedeencontrarseen: JuanManuel CachoBlecua,«Intro-
ducciénalaobraliteraria deJuanFernándezdeHeredia>~,1 CursosobreLenguayLiteraturaen
Aragón (EdadMedia), 1. Zaragoza,1991, Pp. 171-195
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1. LA OBRA HISTORIOGR FICA DE HEREDIA: ALGUNAS
PRECISIONES SOBRE CRONOLOGÍA, AUTORÍA Y TIPOLOGÍA

DE LOS TEXTOS

JaséVives, ensu conocidatrabajosobreHeredia,aportacióndereferencia
obligadaen la bibliografía de nuestropersonaje,estableciócan precisiónla
relaciónde susobrasy lacorrespondenciacon lasdistintasmanuscritascono-
cidas tO~ Allí remitimosparacualquieraclaraciónsobrecadaunode lastítulos
y su localización,asícamaladescripcióndesuscontenidos.Me limitaré ahora
ahaceralgunaspuntualizacionesbásicassobreestaproducciónherediana~.

La precisióndcunacronologíade laactividad intelectualdelGranMaes-
tre comocreadordetextos,aunqueseasóloen calidadde promotorde los mis-
mos, ha tenida coma un criterio particularmenteválida la referenciaa su
correspondencia,delaqueseconservaun ciertanúmerode testimonios.Resul-
tadade ello, ha sido la distincióndedosperiodas:de 1362 a 1371 y de 1382 a
1396.El primeroquedaría,sobretodo,reflejadoenlas canasdel rey PedroIV
de Aragón,y el segunda,en las de susucesoren el trono aragonés,Juan1. Si
bien,no parecequese puedaaceptarlapresenciade unasañosde interrupción
de la actividadcreativaentre1371 y 1382,tal comovendríademostradapor el
Orosio, queseubicaríaeneseparéntesis12•

En elPrimer Periodo(1362-1371) Herediaya estabadesarrollandounaimpor-
tanteactividadderecopilacióndetextos,favoreciéndoseparaello de su presencia
enAviñón y desusbuenasrelacionesconelpapaUrbanoY. PedroIV scdirige a
élen 1362,al tenernoticiadequehareunido«diversesistories,enspecialde alcu-
nesquenovellamentse sonfetesperun mongenegrequi ha compiladeseabrela-
desles istoriesquesonstadesJetesdeAdama ensa,e lasquales,segonsquehavem
entesvosffetstransiadaren .i. volgar cathala».Porentonces,el reyaragonéshabía
dadoinstruccionesparadarcomienzoa las laborescompilatoriasdel Compendio
Historial, encargadaaJaumeDomenech,laqueoriginaríaunaextensacorrespon-
dencia,al sabersede su interéspar la reuniónde abrashistóricas~.

lO JoséVives,JuanFernándezdeHeredia,GranMaestredeRodas,Barcelona,1927, pp. 14-
30. Deacuerdoconeícuadrode obrasy manuscritosquepresentaesteautor,tendríamosla siguien-
te relación:GrantCrónicadeEspanya(BibliotecaNacionaldeMadrid,Mss. 10.133-10.134),Cró-
nica delos Conqueridores(BibliotecaNacional deMadrid, Mss. 2.211y 10.134),Crónicade los
Emperadoresy Crónica deMorea (BibliotecaNacional de Madrid, Ms. 10.131),Discursosde
Tucídicesy Crónica Troyana(Biblioteca Nacionalde Madrid, Ms. 10.801), Historiasde Orosio
(BibliotecaNacionaldeMadrid,Ms. 10.200).Flor delasystoriasde Orient,MarcoPolo, Libro de
lasActoridadesy SecretaSecretorum(Bibliotecadel R. M. de SanLorenzodeEl Escorial,Mss.
Zí. 1 y Zí .2), Vidasde hombresilustresdePlutarco (BibliotecaNacionaldeParís,FondoEspa-
ñol, Mss. 70, 71 y 72) y Entropio (Bibliotecadel ArsenaldeParís,Ms. 8.324).

II Unadescripciónpormenorizadade los distintosmanuscritosenquesehallan las obrasde
Herediaen: JeanGilkison Mackenzie,A Lexikonof the I4th-CenturyAragoneseManuscriptsof
JuanFernándezdeHeredia,Madison,1984,pp. II-XVI.

12 Ibid., p. XVII.
~ Ibid., pp. XVII-X VIII.
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El segundoperiodo(1382-1396)vieneprecedidapar su marchadeAviñón
parair primeroa Romay luegoa Greciay Rodas.Tras su vueltaa Aviñón, en
1382,retomarásu actividadliteraria.Paraentonces,lacorrespondenciacon la
cortearagonesase mantienecon el príncipeheredero,el futuro Juan1. Junta
can el intercambiodemanuscritoscon la mencionadacortequeno se ve inte-
rrumpido, pareceque eneste tiempotendríaaccesoa algúnscriptorium, gra-
cias alcual puedellevar acabosuspropiastraducciones,sindependerde aqué-
llas que se le faciliten desdeAragón,camasucedíaen la etapaanterior.Los
textosahoratraducidasno son solamentelas yaconocidosen Occidente,sino
quetambiénse cuentanmuchasdeorigen griego,hastaentoncesignoradas.En
consecuencia,enestesegundaperiodoasistimosacambiosmuy sustanciales,
tanto par la mayaragilidaden elprocesodetraducción,comoporladiversifi-
caciónde las fuentesdisponiblest4 A la vez, las traduccionespar encargade
Herediaapartirdel griego se habríanincrementadomuchaentre1377 y 1396,
habiéndoseadvertidala relaciónentreestasiniciativas traductorasy el desa-
rrollo de susempresasdeconquistaen Grecia ‘~.

En la producciónheredianaresultaríamuy relevantela distinción entre
compilacionesy traducciones,predominandoen conjunto estas últimas,
pudiéndosevalorartan sólocomotrabajastípicamentecampilatariosla Grant
Crónica deEspanyay la Crónicade los Conqueridores16 La importanciade
tal distinciónproviene,sobretodo, del diferentepapel jugadopar el propia
Herediaen un casoa en otro, puestaque, mientraslas traduccionesfueran
resultadadel encargaa sus colaboradores,sin intervenciónpersonalalguna,
salvo lapurafunciónde promotoramecenas,en cambio,esaintervenciónper-
sonalsí cabríaconsiderarlaparaaquellasotrasobrascalificablescomacompi-
laciones17

Es sobretodoenlaGrataCrónica deEspanyadondesepuedeadvertiruna
intervenciónmáspersonalistadel maestrede SanJuan 15, dándoseindiciosde
ella al señalarsecómo«aquífenescela primeraparte dela Grant Crónica de
Espanya,conpiladadediversoslibros etystoriaspor el muyreverenten Chris-
topadreetsenyordonJo/tanFerrandezdeHeredia...EtfueacabadaenAvig-
non, a XIII diasdel mesdejenero,el anyodel nascimientode nuestrosenyor
MCCC et LXXXV». Suspretensionesde historiarglobalmentela historiahis-
pánicaquedanclaramenteexpuestasensu comienzaal manifestarque«estaes
la grant et verdaderaystoria de Fispanya,segúnse troba en las ystoriasde
Claudio Tholotneo,e segúnse troba en los VII libros dela generalystoriaque

‘
4lbid,p.XX.

‘~ Asílo haobservadoAnthony Luttrell, «GreekHistoriesTransíatedandCompiledfor Juan
FernándezdeHeredia,Masterof Rhodes,1377-1396»,Speculum,XXXV (1960), 401-407.

~ BenitoSánchezAlonso,Historia de la historiografíaespañola,1, Madrid, 1947,p. 274.
‘ JoséVives, Oh.CiÉ, pp. 15-16.

Sobre esta obra, sin duda,la historiográficamentemás importante del Gran Maestre,
puedeverse la aportaciónprincipal desu más destacadainvestigadora:ReginaafGeijerstam,
JuanFernándezdeHeredia.La Gran! CrónicadeEspanya,libros 1-II, Uppsala,1964.
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e/reydon Alfonsode Castilla, quefue esleydoemperadorde Roma,conpilo,
el qualfizo cercarmuchasystoriaset muchasscripturasde las cosasantigas
que habianpassadoen el mundo en los tiempospasados,specialmenteen
Espanya».

Una hipótesisquequedaplanteadaparamuchasde las obrasde Herediaes
determinarhastaquépuntosu preparaciónrepresentaun fin en símismoo, par
el contraria,fueronoriginalmenteconsideradascamaelementasa serintegra-
dasen susdasgrandesproduccionescompilatorias,entrelas que,parcierta,se
apreciaunaestrechainterrelacióne interdependencia~.

La Crónica de los Conqueridores20 se concibecamabiografíacolectiva.
Compuestapor daspartes, la primera incluye adiecisietepersonajes,todos
ellosde la antigdedad,desdeNina y Hércules,hastaPompeyayCésar21; mien-
trasque la segundaparterecogediecinuevebiografías,entrelas que se cuen-
tan numerosospersonajesmedievales22, incluyendolas de algunosmonarcas
hispanos,comacl rey de Castilla y León, FemandoIII, y el rey de Aragón,
Jaime1 23

Parael resto de las obrasestamosya en presenciade traducciones,la que
reducesuinteréscomoaportacionesa lahistoriografíade la época.No obstan-
te, convienedestacarpor diversasrazonesalgunasde estastraducciones.

Así, la traducciónde las discursosdeTucídides24 de suGuerradel Pelo-
poneso,queha sido altamentevaloradapar algunosautores,sobretoda,par
su aportacióna la oratoriahistórica25~ La traducciónde partede las Vidas
ParalelasdePlutarcoha sidoobjetodeampliasconsideracionespordiversos
estudiosos,cama resultadode que tal aportaciónsupusierala irrupción de
dicho autor en Occidente26, provocandorápidamenteenormeinterésentre

‘> Ibid., pp. 72-74.
A Sobreestaobrapuedeverse: J. Palumbo,AnEdition, StudyandGlossaryof theSecond

Part of the «CoronicadelosConquiridores»by Juan Fernándezde Heredia,Ph. ID., Wisconsin,
Madison, 1976(Michigan,UMI, 1990).

21 Se trata, enconcreto,deNino, Hércules,«Bnjtus, rey deBretanya»,Arbaus,Ciro, «Bellin
et Brenyo».Artajerjes, Filipo, Alejandro, Pino,Aníbal, los dosEscipiones,Sila, Pompeyoy
César.

22 Así, por ejemplo,Carlomagno.Véase:M. Abizanday O. Melón, «CarloMagnoenEspa-
ña, segúnla Crónica deConquistadoresdedon JuanFernándezde Heredia»,RevistadeArchi-
vosBibliotecasy Museos,XXXI (19t4),PP. 400-432.

-3 Así, se incluyen las biografíasde los siguientes:Antonio, Augusto, Tiberio, Trajano,
Severo,Constantino,Teodosio, Atila, Teodorico,Albuino, Heraclio,Carlos Martel, Carlomag-
no, Vespasiano,Tarik y Muza,GengisKhan, FernandoIII y Jaime1.

24 Vid.: Luis LópezMolina, Ob. Cit., pp. 9 y 47.
25 Martín deRiquer, «Medievalismoy humanismoen la CoronadeAragónafinesdel siglo

XIV», Viii CongresodeHistoria de la CoronadeAragón.II: La Corona deAragón en el siglo
XIV vol. 1, Valencia, 1969, p. 229.

~ Entre los estudiossobrela traducciónheredianade Plutarco: R. Weiss. «Lo studio di
Plutarco nel Trecento»,La Farola del Passato,VIII (1953), 327-336; J. Lasso de la Vega,
~<Traduccionesdelas VidasdePlutarco»EstudiosCásicos,VI (1962),465-468;Adelino Alva-
rezRodríguez,Las ‘Vidas de HombresIlustres’ fr< 70-72 de la Bibí. Nac. deParís): Estudio
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los intelectualesmás inquietos,de lo que da testimoniola conocidacarta de
ColuccioSalutati interesándoseparestatraducción27 Dcl mismamodo,la tra-
ducciónal aragonésde las siete libros de las Historias de PaulaOrosia 28,
suponíael reconocimientodela obrade un historiadorhispano29; sin olvidar-
nos de la traduccióndc la refundiciónde PauloDiácono,cuyaHistoriaRoma-
na sc basabaenel Breviarium ab urbecondita de Eutrapio,quiendaránombre
a la traducciónencargadapor el Maestre30•

Desdela perspectivade la relaciónentresu actividadpolítico-militar e bis-
toriográfica,hayquellamar la atenciónsobrela CrónicadeMorea 31, que,si es
esencialmentela traducciónaragonesa,en partemodificada,deunahistoriaanó-
níma en francésdc la conquistade dicho territorio por los cruzados,el texto de
Herediaavanzamásen el tiempo, llegandohasta1377, suponiéndoseladisponi-
bilidad de otrasfuentes32~ En estecasonosencontramosanteesaestrecharela-
ción entrela trayectoriavital del Maestrey susiniciativas historiográficas,com-
batiendopersonalmenteen la campañacon la que se pretendióla conquistadc
aquelterritorio. Desdeestamismaperspectiva,hayquevalorarla Crónicadelos
Emperadores,siendounahistoria del ImperioBizantinodesdeConstantinoV e
IrenehastaAlejo Commeno(780-1118)~ basándoseenlosúltimos cuatrolibros
dcl EpitomeHissoriarumde JuanZonaras,concluyéndoseen el mismoañoque
la Crónicade Morea, en 1393 ~. De su interéspar lo oriental, resultadodc sus
estanciasen Radasy Grecia,dará,sobretodo,muestrasuFlor de las Ystoriasde
Orien!, en cuyoprincipia yase desvelasu origen: «AquicomienQael libro de la
Flor de lasYstoriasde Orient, la qualFray HaytonCosino,hermanodelReyde

y Edición, Madrid, 1982; del mismoautor, «Plutarcoromanceadoen el siglo XIV>~, Cuadernos
de Filología, 3 (CiudadReal,1984),pp. 145-156 y «JuanFernándezdeHeredia»y lastraduc-
cIonesdel griegomedievalaragonés»,Erytheia,6(1985),pp. 25-41.

>‘ Anthony Luttrell, «Coluccio Salutati’s Letter to Juan Fernándezde Heredia»,Italia
Medioevalee Umanistica,XIII (Padua,1970),pp. 235-243.

25 Sobreestatraducciónde la obradeOrosio: LorenzaPassamonti,«Le traduzioniaragone-
si delleHistoriae adversuspaganosdi PaoloOrosio»,MedioevoRomanzo,XV (1990),pp. 93-
114.

~ RuthLeslie, «The ValenciaCodexof HerediasOrosio>,Scriptorium,XXXV (1981),Pp.
3 12-318.

30 Sobreestatraducciónpuedeverse: PP. Conerly, AnEdition, StudyandGlossaryof the
«Eutropio» of Juan FernándezdeHeredia,The University of North Carolina,Chapel Hill, Ph.
D., 1979 (Michigan,UMI, 1990).

3L De esta obra estáanunciadauna edicióncrítica, acompañadade una extensoestudio, a
cargodeA. Luttrell y ID. Mackenzie,bajo el titulo Libro de losfechoset conquistasdelPrinci-
pado de la Morea: Juan Fernándezde ¡-leredias AragoneseVersion ofihe Chronicle of Ihe
Morea, Madison,Wísconsín.

32 Edición de estaobraen A. Morel-Fatio,Libro de losfechosyconquistasdelprincipado
dela Morea compiladopor comandamientode Don FrayJohanFernándezde Heredia,Gine-
bra, 1885.

33 Edición y estudio deestaobra en: T. U. Spaccarelli,An Edition, StudyandGlossaryof
rhe «Libro de los Emperadores»,transíatedfrom de GreekforJuanFernándezdeHeredia,Ph.
ID., Ihe University of Wisconsin,Michigan, 1975 (Michigan,UMI, 1990).

~ Benito SánchezAlonso, Ob. Cil., 1, p. 269.
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Arminiacompilopor mandamientodelpapaClementequintoen elanyodenues-
tro Senyormil. CCC.et VII. en la ciudatdePeytrus»~.

2. CONTEXTO HISTORIOGRAFICO Y DIFUSIÓN

Desdeel puntode vista dcl contextoh¡storiográt’ico,ha sido observado,
creo que canacierto,cómo entrelas reinadasde JaimeI y de Pedrocl Cere-
maníasose sitúaunaépocade extraordinariorelieveen la actividadhistorio-
gráfica de la Corona de Aragón, coincidiendo,precisamente,can el gran
momentode su expansióny cansolidaciónmediterránea,pudiéndoseadvertir
una estrecharelaciónentre uno y otro fenómenos,resultandoseguramente
acertadaconsideraresaactividadhistariográficacamaun símbolodestacado
dcl momentohistórico por el queatravesabanlos interesespolíticos catalana-
aragoneses.Piénsese,si no, en nombrescoma,por ejemplo, losdePedroDes-
dat, Ramón Muntaner, JaimeDomenechk Debe,par ella, considerarsela
obra histórica de Herediacomo insertaen el marcade un interéscreciente
haciaestetipo de creaciones,quese vieneproduciendoen la Coronadc Ara-
gón al compásde las acontecimientoshistóricamenterelevantesque se van
produciendodesdeel sigloXIII en supropiadevenir

Si se echaunamiradahaciaCastilla, no se puedeevitar caeren la cuenta
de otrodestacadísimahistoriadorcoetáneadelMaestrehospitalaria,danPedro
LópezdcAyala (1332-1407).Sin embargo,lacomparacióneneste casoofre-
ceenormesdiferenciasen cuantoa los planteamientoshistariográficos,al tra-
tarsede das enfoquesbien distintas.Frentea la técnicadc la compilacióny de
la necesarialabor deequipo,dirigida a ofrecerunahistoriapluriseculary, fre-
cuentemente,plurinacional,en el casodeHeredia,noshallamosanteun Ayala
enel quelacrónicade lo inmediatoy de lo vivido, can la insaslayablepresen-
ciadelaperspectivapersonalydel trabajoindividual, no ajenaen ocasionesal
compromisopolítica,resultanelementosbásicosde caracterización~.

Siguiendocan Castilla, muchasmásconcomitancias,tanta en cuantoal
método,comaencuantoaalgunosdelas temas,habránde hallarse,sinembar-
go, tal como habrá tiempo de constatar,can la producción historiográfica
alfonsina,tan próximaenmultitud deaspectosa la de Heredia.

~ Biblioteca del Real Monasteriode San Lorenzode El Escorial,Ms. Z.I.2. Estaobra ha
sidoeditadaporVerley RobertsonLong,Flor delasHistoriasdeOriení,by F-IaytonofPrinceof
Gorigos,Chicago,1934.

36 Emilio Mitre Fernández,«¿Unsentimientode comunidadhispánica?La historiografía
peninsular»,enLa épocadelgóticoenla cultura españolaCc. 1220-c.1480),vol. XVI de laHis-
toria deEspañadirigida por R. MenéndezPidal, Madrid, 1994,Pp. 409-434.Califica el autorde
«Edadde Oro» el periodoseñalado,no siendoparamenossi setieneencuentacómo a la figu-
ra deHerediacabeañadir,entreotras,las que seacabande mencionar.

“ Sobre Ayala, puedeverse. Michel García, Obra y personalidaddel canciller Ayala,
Madrid, 198%
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Un contextoesencialde lasinquietudeshistariagráficasdeHerediahayque
situarlo en la propia cortearagonesay, en particular,en las personasdel rey
PedroIV y del príncipey luego rey Juan1. A travésde sucorrespondenciacon
el Maestre,se puedeadvertircómo las iniciativasen materiade traduccióny
compilaciónde abrashistóricasformanpartedc unainquietudextendidaen el
mediocortesano38• En él parecedenotarseun contextomentaly culturalen el
que la apreciaciónde lo históricaalcanzaun relieve indudable,valorándose
acasocomaunadimensiónmásde las grandesacontecimientosquecaracteri-
zanla vida políticade la época,pudiéndoserastrearenello unaciertaformade
autoconceptoheroico,apreciándoseprecisamenteen la rememoraciónhistóri-
caun mediode potenciaciónde su propioanheloépica.

En ese contexto,la intensificacióndela actividaddc recopilaciónhistóri-
capareceasociarsealanecesidaddedisponerdereferenciasparael rectaejer-
ctcío de las responsabilidadespolíticas,no pareciendotratarsede una forma
de simple entretenimiento,sino estrechamentevinculada a las funciones
gubernativas.

La dimensiónhumanistadc la obrahistariagráficade Herediarepresenta
unacuestiónde referenciainexcusablea la horadc situarlaen las tendencias
intelectualesde su tiempo, tal coma ha sido observadapar una extensa
bibliografía~.

Estadimensiónhumanistadebeservaloradasimultáneamentea la consta-
tación de tal tendenciaen los focos intelectualesmásvinculadosa la labor
herediana,lacorteaviñonesay la aragonesa.Setratade unaactitud,quesetra-
duceen todaunaseriedeinquietudesculturalesde diversaíndole,entrelas que
cabedestacarla importanciaquese otorgaal conocimientode la historiacoma
elementosustancialdel hornonovusal quese aspiraa definir desdeesteinci-
pientehumanismoy del queHerediapodríaresultarbienrepresentativa‘~.

Es, justamente,enel tránsitodel siglo XIV al XV cuandohabráde pradu-
cirse un momentofundamentalde primitiva expresiónde las primerassínto-
mashumanistas,manteniéndose,no obstante,par entoncesunatensióndialéc-
tica bien palpablecon lo queson criteriosmástradicionales.Precisamenteesa

~ Enefecto,entre 1382 y 1391 seproduceunaintensacorrespondenciaporla quesele hace
frecuentesolicitud a Herediadenuevos textoshistóricosparaserreproducidosen la corteara-
gonesa.Unaenumeraciónde estacorrespondenciaenJoséVives, Ob.cit., Pp. 6 1-62.

~ Sobreestecontextohumanistapuedenverse,entreotros: A. Rubió i Lluch,Joan¡ huma-
nista i el primerperiodedeIhumanismecatalá, Barcelona,1919; el artículo ya citadodeMar-
tin deRiquer, «Medievalismoy humanismoen la Coronade Aragón a fines del siglo XIV»;
Miguel Batllori, Humanismoy Renacimiento.Estudioshispano-europeos,Barcelona,1987, en
especial,sobreHeredia,las pp. 52-60y, másrecientemente,Angel GómezMoreno, «JuanFer-
nándezdeHeredia¿Humanista?,Egido-Enguita(edits.),Pp. 57-68.

40 Desdeestaperspectivadevaloracióndel conocimientodel pasadopuedetenerun signi-
ficadomuy simbólicola decisiónrealde 20 de agostode 1380 dePedroel Ceremoniosopor la
quecedesubibliotecahistóricaal monasteriodePoblet,dondehaelegidosusepultura,paraque
quienesvayan a visitar los sepulcrosrealespuedanconocerlos hechosde los reyesaragoneses
allí enterrados.Martin deRiquer, art. ch.,p. 224.
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doble dimensióntradicionaly humanistaconstituyeun rasgo íitiy típico de las
obrasmáscaracterísticasde nuestrapersonajeM•

Consideradael problemade la difusión de la obra historiográfica de
Heredia,enparticular,en lo quefueronsusaportacionesmásoriginales,desde
la distanciade nuestratiempo,que permiteestablecercomparacionescon la
difusiónexperimentadaporotrasobrascronológicamentepróximas,creopoder
afirmarqueno seprodujoen elnivel quehubierapodidoesperarse,sobretodo,
si se tienenen cuentadasfactores:la másampliadifusión de otrasobrashis-
tóricasde laépocay el evidenteaprecioe interésqueparecióprovocarapenas
fallecidosu, cuandomenos,promotor,el GranMaestre.

Uno de los primerosemditosque pretendiódar una visión dc conjunto
sobreel personajey la producciónliterariacanél relacionada,ManuelSerrana
y Sanz,refiriéndasea la que puedecansiderarsecamasu abrahistóricamás
importante,la Grant Crónica deEspanya,afirmabacómo«conotro inconve-
nienteluchóestaobra: lafalta dedifusión, quese hicieronde ella poquisimas
copiases casi innegableen vistade no haber llegado a nosotrosniós códices
quelos mandadoscopiarpor Heredia enAviñón,casi todosellos» 42•

Quehubo reconocimientoe interéscasi inmediatohacia la historiografía
heredianapareceevidente,al menos,por lo querespectaa la corterealarago-
nesa.AntonioRubió y Lluch reprodujounacartadeJuan1 a variosprioressan-
juanistas,expedidaen Perpiñán,a 28 de marzade 1396, recién fallecido el
Maestre,enla que,a la vezque les transmitíasupesarpar tal pérdida,lesenca-
reciacl envíade varias abrasdel scriptorio heredianocomo eran las Vidas de
Plutarco,la Grant Crónica de Espanya,la Crónica deMorea, a la que dena-
mina Crónicade Grecia y el que llamaLibro de los Emperadores,refiriénda-
sea la Crónicade los Emperadores~ Que estasabrasllegaran,en efecto,a la
corterealescomprobable,si sc tieneencuentaquesupresenciaseconstataen
el inventariode los bienesmueblesdel rey Martín 1 ~. Sin embargo,no cabe
asegurarque enAragónla difusión de la historiografíaheredianasobrepasase
el marcapuramentecortesano‘~.

‘~‘ Véaseal respecto:Martín de Riquer,Art. cii.,_p.229-230.
42 M. Serranoy Sanz,VidayescritosdedonJuan FernándezdeHeredia,GranMaestrede

la OrdendeSanJuan deJerusalén,Zaragoza,1913, p. 53.
43 «lindecumidemmagisterdumhuiusvila miserofuereturhabereíínter libros oliospenes

setitulatumpluíarcumCronicammagnamIspanieet CronicamGrecieet quendamalium librum
vocatutndeIsemperadorsquoslegere el haberemultutnnostri cordisaffectio concupiscit.Ami-
citiam vesíramdequa nedumin his sedin aliis nobis obsequimainribusspectamus».Antonio
Rubió y Lluch, ~<Lalenguay la cultura catalanasen el siglo XIV», Homenajea Menéndezy
Pelayoenel añovigésimodesu profesorado.Estudiosde erudiciónespañola,Madrid, 1899, II,
Pp. 119-120,doc.III.

4~ JaumeMassóy Torrents, «Inventandeis bensmoblesdel Rey Martí d’Aragó», Revue
Hispanique,12 (t905),413-590.

4» Ampliasreferenciasa la difusión dela obradeHerediaen: CharlesB. Faulhaber,Libros
y bibliotecasen la EspañaMedieval: una bibliografía defuentesimpresas,Valencia. 1987. p.
189.
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Curiosamente,es por la vía de una bibliotecanobiliaria castellana,la del
Marquésde Santillana,cómonos han llegado muchasde las manuscritosori-
ginales ~. Debió de serdurantesupresenciaen la corte aragonesa,primero
acompañandoa Femandode Antequeray luegoen los comienzosdel reinado
de Alfonso V, de quienfue copero,cuandoIñigo Lópezde Mendozadebióde
tomarcontactocon la obrade Heredia‘Q Sabemosdel especialaprecioque
AlfonsoV tuvohaciadanIñigo, distinguiéndolecandiversasregalas¿Podría,
acaso,cantarseentreéstoslas obrashistóricasdel Maestrequeañosdespuésse
encontraránen labibliotecadel marqués,hastallegarmástardea laBiblioteca
Real,paraterminarformandoparte,en la actualidad,de los fondos manuscrI-
tosde la BibliotecaNacionaldeMadrid?

El númerodc manuscritosque se nos ha trasmitidode susobrases muy
reducido. De muchasde ellas, tan sólo uno, tratándosefrecuentementedel
texto de la versión original aviñonesa,surgiendo,par tanto, la interrogante
sobrela falta de nuevascopias medievalespor comparacióncon lo que se
observaparaotras abrasde la época.No hay que olvidar, por otra parte,que,
contemporáneamente,la historiografíade Herediatampocoha sido másafor-
tunada,teniendoen cuentalaescasezde edicionesy de análisissistemáticas,
sobrelo que ya llamó la atenciónMiguel Batllori hace poco másde veinte
años,al señalarcómo «el papel desempeñadopor don Juan Fernándezde
Heredia en la historia del conocimientodel mundoclásicoen Europa,parece
exigir de un másprofundoconocimientode su legado literario, la edición de
todoslos textossalidosdesu “scriptorium” y un trabajo deconjuntosobresu
personalidady su obra» 48~

3. LA METODOLOGÍA HISTORIOGRAFICADEL TALLER HEREDIANO

Probablemente,nadacantribuyamása caracterizarla historiografíavincu-
ladaa la personalidadde JuanFernándezde Herediacamala aproximacióna
las quepuedenconsiderarsecamalos rasgosmástípicasdel métodoemplea-
do en supreparación.Desdeestaperspectiva,debellamarsela atenciónsobre
variasproblemas:

• Las fuentes.
• La técnicacompilatoria.
• Las traducciones.
• Los colaboradores.
• Las técnicasretóricas.

46 Mario Schiff, La bibliothéque du Marquis de Santillane,París, 1905, Pp. 18-25,92-94,
167-173,391-392y 401-412.

~ Sobrela presenciadel marquésde Sautillanaen la cortearagonesa:Rogelio PérezBusta-
niante,El marquésde Santillana(biografioydocumentación),Santillanadel Mar, 1983.Pp.4142.

“~ Miguel Batllori, Ob. Cit., p. 60.
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Valoradosestoscinca aspectosqueconsideroesencialesen ladefiniciónde
la metodologíahistariagráficaempleada,creoqueconvendráapreciarsusevi-
dentescoincidenciascon el denominada«taller historiográfico alfonsí», tal
camaya hanobservadodiferentesautores.

La variedad de fuentes suponeunade los rasgosmáscaracterísticosde
las abrashistoriagráficamentemásrelevantesde Fernándezde Heredia.La
comprobacióndetal hechaha sidoespecialmenteposibleparala GrantCróni-
ca de Espanya,parala que se disponedel trabajacasi exhaustivollevado a
caboparReginaaf Oeijerstam,quienha demostradola muy minuciosalabor
derecopilaciónefectuadade caraa lapreparaciónde estaobra~9.

Es, precisamente,la ampliadisponibilidaddemanuscritosde autorestanto
antiguoscomamedievales,muchasde ellascopiadasexprofeso,y reunidasa
lo largo de un periodode tiempomuy dilatado,la quecontribuyea darmayor
nivel a la GrantCrónica, entantaqueambiciosaempresahistariagráfica~

Así sabemosque,apartede los manuscritasque fueron copiadasy reuni-
das en Aviñón, coma centroprincipal de su actividad compiladora,también
dispusode unabuenacantidaddeellos enel archivo-bibliotecaque farmóen
cl castilloqueposeíanloshospitalariosenCaspe.De ellodanoticiaprecisauna
cartade Juan1, de 27 dc abril de 1391,en la quese revelala importanciaque
debíatenertal lugar comadepósitode textos, al que el rey no duda en acudir
enbuscadel DeReMilitan deVegecia,del que,habiendotenidoconocimien-
to de su existenciay contenido,desesperade encontrar,hallándola,efectiva-
mente,enaquellugar, comunicándoleal Maestrecómo lo toma prestado,apro-
vechándoseparaello de sumutuaamistad5t~

El métodocompilatorio,tal comocabededucirdelo queseacabadeseña-
lar, puedecansiderarsecamael procedimientobásicasobreelque sc asientan
las principalesaportacioneshistariográficasde Heredia.La manifestaciónde
tal circunstanciaseexpresacon toda precisiónenalgunasde ellas. Así, en el
prefaciode laCrónicade losEmperadoresseñalacómo«fizo sacardediuersas

~9Esta variedaddefuentespuedeadvertirsecomo nota comúnde la historiografíahere-
diana.Así, a modode ejemplo,puedeconstatarseesteejemploenel análisisde un casopun-
tual como es el prólogo deRamsde Flores, con relación al cual, destacaJuanManuel Cacho
estavariedadde fuentesantiguasy medievales,poniendoparticularacentoen las concomitan-
ciasobsenadasen estecasoconcretodel mencionadoprólogo con el Policratícus deJuande
Salisbury.Ver: JuanManuelCacho Blecua,«El prólogo del RamsdeFlores», Egido-Enguita,
Pp. 69-109.

5~ Un análisisdetalladode estasfuentespuedeencontrarseen: Reginanf Geijerstasn,Ob.
Cit., Pp. 33-50.

51 «Maestro caro amigo: sepadesquenoshuydadadela presentsomosarribadosaquí en
la villa deCasp,e decontinentqueenaquellafuemospuyemosalCastielloe entremosalarchi-
yo devuestroslibros contravoluntadequererdefray Garcia,quia aquelítienepervos.E reco-
noscidoslos livros deaquelí,trobemosni uno clamadoo intitulado Vigenciusde re militan, el
qual puvendonosde nuestrosbienescomodeamigospecial,portal queno la haviamos,have-
moslo saccadodel dictoarchiu e levadocon nose assifazemosvossaberpor tal queno hoya-
desmalquerien~aalditoGarciapor la dita razon».JeanGilkison Mackenzie,Ob.Cit., p. XVII.
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ystoriasetappartarde entre lasotras cosas».En definitiva, laacumulaciónde
textosy la selecciónde detertninadaspartesde éstospuedecansiderarsecama
el procesofundamentaldeconstruccióndela obra.Así, pues,se tratade reunir
y seleccionar,paravolver a reuniren ardeny relacióndistintalo seleccionado,
originandoalgo nuevoy asegurandolo que se puedeconsiderarcamaexpre-
siónevidentedeun procesocreativo.

Estaformade trabajahasidoestudiadacondetalleparalaPrimeraPartede
la Grant Crónica de Espanya52, a partir, de nueva,de las investigacionesde
Reginaaf Geijerstam~. Segúnestaautora,paradichatexto puedendistinguir-
se variasetapasen su procesode elaboración.En concreto,las siguientes:

1. Variostextosdediferenteorigensonreunidosen un códice.
2. El texto resultanteesrevisadoparun conectarque,no sólocorri-

ge grafíasy formaslingílisticas,a la vez queeliminacatalanismos,sino
quetambiénabreviala redaccióno añadepalabrasy frases.

3. Seguidamenteintervieneun redactorque,a la vezqueañademás
material,arreglael texto suprimiendopasajeslargas.

4. Se pasaa limpio la queseriaesteprimer borradorcampilatario.
Paraello, el texto es simultáneamenterepartido en diversascuadernos
entrevahoscopistas.

Tal comoha sido estudiadoel procesocampilatoriatípicamentemedieval
par algunasespecialistas,aplicadaa la actividadhistoriográfica,en términos
genéricas,ésteconsisteen el desarrollodc variasfasesa aplicarsobreun cier-
to númerode textos~ reproducir,reunir, ordenar,armonizar,revisar.El resul-
tado de ello consistiríaen un productaquepuede considerarsecomabásica-
mente original, en tanto que, en función de sus objetivas concretos,el
historiadorda preferenciaa ciertasunidadesy las disponeen la maneraque
consideramásadecuadaparaproducirun determinadaefecto.

Es precisamentela presenciade estetipa de procedimientoslo que cabe
definir camala esenciadel métodohistoriográficade laproducciónherediana.

La actividad de traducción se convierte en un elementoconsustancialal
método compilatario que caracteriza la obra historiográfica dc Heredia,
pudiéndoseencontraren sumismaconstataciónun elementomásdevaloración
de susempresasliterarias.En cierto modo,puedeafirmarsequelas obrashis-
tóricasde Herediaestánsupeditadasala realizacióndeestaactividadpreviade
traduccióny, en gran medida, la mayarpartede las aportesinnovadoresmás

52 Unavisióndeconjuntosobrealgunosde losproblemasqueplanteael estudiodeestaobra
puedeencontrarseen: Reginaaf Geijerstam,«La GrantCrónica de Espanya: problemasde su
edicióny estudio»,Egido-Enguita(edits3,Pp. 155-169.

~ Reginaaf Geijerstam,Ob. Cit., Pp. 66-67.
54 Sigoaquía: GeorgesMartín, «Cm4opérationsfondamentalesde la compilation: l’exem-

píe de l’Histoire dEspagne(étudesegmentaire)»,L’Hisroriographie Médiévaleen Europe,
París, 1991, pp. 99-110.
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importantesde la historiografíaheredianase encuentran,precisamente,en
habersebasadoenla traducciónde obraspococonocidasa, incluso,completa-
mentedesconocidasenversiónde lenguasaccidentales‘t

El siglaXIV ha sido valoradopor los expertosen la historia de la traduc-
ción en Occidentecomo un periododeimportanciacapital. Alguno lo hacali-
ficadacomo «un siglodefértil transiciónentre la actividadtraductoraestric-
tamentemedievaldelXII yelXIII ylasnuevascorrientesdelRenacimientoque
se instalanen la Penínsulaa lo largo del siglo XV» 56• En estecontexto,las
abrashistóricastraducidasenel taller tuteladaporFernándezdeHerediahade
valorarsecomaunamanifestaciónmuy relevantede lo que,en efecto,el siglo
XIV representóen la historia dela traducciónenla culturaaccidental.

Tal como seseñalabaal principio, apartir del estudiodeJoséVives sobrela
obrade JuanFernándezdeHeredia.es un hechocomúnladivisión de la misma
entraduccionesy compilaciones.Tal criterio,encambia,puedecontribuiraocul-
tar lo quees un rasgofundamentalde la actividaddel tallerherediano:el que lo
quese consideracomacompilaciónes,en su mayor parte,unareuniónde tra-
ducciones,mientrasquelas traduccionesse llevan a caboformandopartedela
iniciativa compilatoria~. De estemoda,estamosanteunastraduccionesque,a
lavez quetienenindudablerelieve,porsu novedad,parsimismas,parecenhaber
sidoplanteadasen función de las pretensionesdc compilaciónhistoriográfica.

Esatravésde laversiónenaragonésrealizadaporencargadel Maestrecómo
llegaaEspañapor primeravez la traducciónde determinadostextos griegosque
prontoseránmuy apreciados~ No obstante,si habitualmentesehahechasobre
todahincapiéenel protagonismodel aragonéscamalenguametahaciala quese
dirigen las traduccionesencargadasparHeredia,no faltan los especialistasque
seinclinan parcalificar algunadeestastraducciones,tal camasucede,parejem-
pía,can laCrónicadeMorea,cama«fundamentalmentecastellanas»~.

A partirdetodasestasconsideracionessobreel importantepapelqueocu-
pan las traduccionesen las empresashistoriográficasde Heredia, no es dc
extranarque sehayacalificadadc verdadera«escuelade traductores»al grupo
detrabajoqueformaríanuestropersonajeen Aviñón 60

5> Del papel básicoque representala actividaddetraducciónenel contextode las empresas
historiográficasde Fernándezde Herediadejanun rastro los múltiplesextranjerismossuehan
detectadolos filólogos interesadosen su obra, tal como ha puestode relieveAdelino Alvarez
Rodríguez,«Los extranjerismosen las traduccionesheredianasdel griego al aragonés»,Egido-
Enguita(edits.), 199-214.Tambiéndel mismo autor,«Rarezasgráficasenlastraduccioneshere-
dianasdeobrasgriegas»,Archivode Filología Aragonesa,L (1994),Pp. 9-19.

St Julio C- Santoyo,«El siglo XIV: traduccionesy reflexionessobrela traducción»,La tra-
ducciónenEspaña,siglos XIV-XVI, edic. de RoxanaRecio,León, 1995,pp. 17-32.

~> JeanGilkinson Mackenzie,Ob. Cit., p. II.
5~ Véanseal respecto,sobretodo, los trabajosdeAdelino ÁlvarezRodríguezyacitadosmás

arriba.
5~ EN. Hodcroft,«Notassobrela CrónicadeMorea»,ArchivosdeFilología Aragonesa,14-

15(1963-64),83-102.
60 Así lo haseñalado:Martín de Riquer,Art. cit., p. 223.
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Lascaracterísticashastaahoraseñaladascomopropiasde la historiografía
de Heredia,conllevanla imprescindibleintervenciónde colaboradores,tra-
tándosedeexpertosen distintasmateriasqueentranenjuegoen lasdiferentes
fasesen quese divideelprocesocompilatorioen tomoalquese articulala pre-
paraciónde las obraspropuestas.

Son muy escasaslas noticiasprecisasquenoshanllegadosobrelaperso-
nalidad de estoscolaboradoresque, indudablemente,debió reunir Fernández
de Herediaen Aviñón. Se ha identificadoa un Dimitri Calodiqui o Talodiqui,
alque se ledescribecomophilosophusy escriba,a quien el propioHerediale
concedióen 1381 a perpetuidaduna escribaníaen Rodasy al que, el 12 de
marzode 1382, le autorizaparaque se apoderede los manuscritospertene-
cientesacierto Gavidiotti, de losqueunode ellosbienpudieraserlas Vidas de
Plutarco61 De él sabemoscómohabríahechotraduccionesdel griegoantiguo
al modernoparaHerediaen Aviñón.

Tambiénsetienendatossobreun dominicoinstruidoen lenguasy buenhis-
toriador,identificadocomoNicolás,obispode Drenópolis,enEtolia, quiense
hallaríajunto a Herediaen Rodasenjunio de 1380.Buenapartede laspocas
noticiasque se conocensobreambospersonajesse encuentranen un manus-
crito italiano del siglo XV, en el quese lee lo siguiente62:

«Qui cominciala cronichadi Plutarcho,la quale fue traslatadi gra-
matichagreghain uolgaregrecoin Rodi per uno filosfo grecochiamato
Domitri Talodiqui, edi grecofa traslatain aragoneseper unofrate predi-
chatoreuescouodi Tudemopoli,molto soificiente greco e chericho in
diuerseiscíenziee grandeistoriografo e sperto in diuerselinghue, per
comaudamentodel molle riuerentein Christo padre singulore messere
frateGiouannidi Chetedraper la graziadi Dio maestroe singnioredello
ispedaledi SantoGiouannidi Gierusalem.»

A partir del caso de estosdos personajesaludidos, cabehaceralgunas
conjeturasque llevan a la necesariacooperación,pensandoya tan sólo en
consideracionesde ordenlingiiístico, de unaamplia diversidadde colabora-
dores.Mientras queTalodiqui pareceresponsabilizarsede la traduccióndel
griego clásicoal moderno,el obispodominico se ocuparíadel pasoal ara-
gonés.En la actividadcompilatoriade Herediaes posiblecomprobarladis-
ponibilidad de textos castellanos,aragoneses,franceses,catalanesy lati-
nos 63 Todo ello supondríacontarcon colaboradoresexpertosen cadauna
deestaslenguas,teniendoen cuentael criteriopredominantede elaborarla ver-
sión final en aragonés,aunqueno exentode influenciaslingúísticasdiversas.

~ Reginaaf Creijerstam,Ob. dí., p. 21.
62 Texlo tornadodeMario Schiff, Ob.Ch., p. 21, nota 1. El originalprocededel manuscri-

to dcl siglo XV, nc 1.568, de la BibliotecaRiccardi de Florencia.
>~ Martín de Riquer,art. Ñu., p. 221.
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De muchosde ellos, ademásde los ya señalados,apenassólo sabemosel
nombre64

Precisamenteestadiversidad de referenciaslingñísticas que es posible
observar65 pondríasobrela pistade la influenciade los diversoscolaborado-
res,dedistintaadscripción,encuantoa la lengua,quesuelenintervenirencada
una de las tareasde traducción,correccióny copia que conlíevael proceso
compilatorio.Así, por ejemplo, en los libros cuartoal sextode la Granr Cró-
nica de Espanya, basadosen las Décadasde Tito Livio, sc ha podido com-
probarcómoel texto latino setradujoal francés,luegoal catalány finalmente
al aragonés66, lo que suponela intervencióndeexpertosencadaunade estas
lenguas,quedandotal circunstanciareflejadaen eleclecticismolingdísticoque
caracterizael texto final.

Desdeel punto de vistade las técnicasretóricasaplicadasen lahistorio-
grafíade Herediapareceevidenteel panicularrelieveque alcanzandos de las
técnicasretóricasmásusualesde lo que habráde ser,ya en el transcursodel
siglo XV, la tendenciaa la mitologización y a la mitificación, que suponela
puestaen relación, en el marcodel mismo texto,de personajesy situaciones
históricasconotras de origen mitológico,en unoscasos,o conhechosy per-
sonajesrealesquehan sido lo bastantetransformadoscomoparaconvertirlos
enverdaderosmitos. Resultadode ello es un efectoapologéticoen favor de los
personajeshistóricos aludidos,tal como sucede,de hecho,por ejemplo, con
FemandoIII o Jaime1 en la Crónica de los Conqueridores67•

Dentrode estasmismastécnicasretóricascaracterísticaspuedeapuntarsela
destacadavaloraciónqueHerediaparececoncedera la inclusiónde discursosde
contenido,sobretodo, político-militar, lo queseríaunrasgoacordecon la impor-
tanteproyecciónexperimentadapor laoratoriahistóricaapartir del siglox~v 68•

Si se valoraglobalmentetodo lo hastaaquí señaladosobreel métodohis-
toriográficoherediano,resultainevitable la constataciónde evidentesconco-
mitanciasconel tallerhistoriográficoalfonsí.Esteha sido un rasgoamplia-
menteapuntadopor distintos autores.El mejor conocimentoquetenemosde
ésteúltimo, apartirdediversasinvestigaciones,puedecontribuira iluminamos
sobrelo que, manteniendoesa relaciónde cierta correspondencia,podemos
denominarcomo aIler historiogrófico herediano.

64 DomingoGarcíaMartín, traductordel Orosio; Alvar Pérez de Sevilla, canónigo de Jaén.
y que actía como escriba de la Graní Crónica, o Bernardo de Jaca, colaborador en la Crónicade
Morea.

65 Sobre algunos problemas tocantes a la lengua dc la obra herediana: A. Badía Margarit,
«Algunas notas sobre la lengua de Juan Fernández de Heredia», RevistadeFilología Española,
XXVIII (1944), 177-189.

66 Regina af Geijerstam, «Sobre Heredia i el bilingflisme medieval aragonés-catald», Actes
del Cm qué Co/loqul Inlernacionalde Lienguay Literatura Catalanes,MonsejTat, 1980, Pp.
495-5 10.

67 Un apunte sobre esta cuestión en: Angel Gómez Moreno, Españay la Italia de los huma-
nistas.Primerosecos,Madrid, 1994, p. 228.

68 Ibid., pp. 167-173.
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Ya, desdeel punto devistadela función personaldel propioHerediacomo
promotorde los distintos textos históricosque han quedadoasociadosa su
nombre, encontramosunaposición equivalentea la quetuvieraAlfonso X en
sudía conrelacióna los suyos~. Sin queestoimpida, naturalmente,recono-
cer las grandesdiferencias,en cuantoa mayoro menor intervenciónpersonal
que se puedenadvertir, segúna quéobrasnos refiramos 70•

No parecearriesgadoestablecerla hipótesisde queHerediase vieramuy
especialmenteinfluido por la obrade Alfonso X, sobretodo, al planificar su
texto históricomásambicioso,la GrantCrónica deEspanya,aquéllaquepre-
sentaunosrasgosmáscomparablescon la forma de hacerhistoria del Rey
Sabio.En estesentidopodríanprobablementeinterpretarselas primeraslíneas
de dichaobra,en las quepuedeleerselo siguiente:

«Estaes lagraníet verdaderaystoryade Espanya,seguntsetrobaen
las ystoriasde ClaudioTholomeoetseguntse trobaenlos VII libros dela
GeneralYsíoria, que el rey don Alfonso de Castiella,quefue esleydo
emperadorde Roma, compilo, el qual fizo cercarmuchasystorias ct
muchasscripturasde lascosasantigasquehaulanpassadoenelmundoen
los tiempospassados,spe~ia1menteenEspanya,por saberuerdatde todos
los fechosde Espanyacomoeranpassados.»

En estefragmentoacasopuedahallarsetodaunadeclaracióndeemulación
y de modelo a seguir

Cuandose habladel complejo procedimientocompilatorio seguidopor
Herediaresultainevitablepensaren el modelo establecidopor el taller histo-
riográfico alfonsí, tal como fue descritopor Gonzalo MénendezPidal 71 y
Diego Catalán72

Un aspectoqueha quedadobien establecidosobrela actividadde compi-
¡ación alfonsíha sido comprobarquelas distintasetapascompilatot-iasquese
han podido reconstmircomoconducentesa la preparaciónde la Es/oria de
España,texto degranvalor inspiradorparaHeredia,no se llevarona cabode
una forma progresivay regular.De maneraque, segúnDiego Catalán~, los
historiadoresalfonsíesdejaríanparaunaposteriorrevisión aquellospasajesen
quela armonizaci6nde las fuenteso ia preparacióndel relatomásadecuado
supusieraparticulardificultad. Segúnel señaladoautor, la elaboraciónde esos
pasajescomplejosse encomendaríaaun técnicomáspreparado.Tal apreciación

<‘~ Así fue observado ya, entre otros, por Benito Sánchez Alonso, Ob. CH., 1, p. 230.
~<‘ Así se ha señalado el mayor relieve de la participación personal de Heredia en [a Ocanc

CrónicadeEspanya.Véase: Regina af Geijerstan, Ob. Ch., p. 9.
7! Gonzalo Menéndez Pidal, «Cómo trabajaron las escuetas alfonsíes>t NuevaRevistade

Filología Hispánica.5(1951),Pp. 363-380.
72 Diego Catalán, «El taller historiográfico Alfonsí. Métodos y problemas en el trabajo com-

pilatorio’7, Romania,84(1963), PP. 3~~-37~.
~ Art. dI., PP. 359-361.
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incluso la proyectaal ámbitode lo iconográfico,cuandose tratabade conse-
guir iluminacionesmásacabadas.Todo ello cabríaseguramenteplantearloen
losmismostérminosparaHeredia.

Del mismo modo, la técnica de compilación alfonsí, denominadapor
Evelyn 5. Procter ‘~ comode «tijerasy gomadepegar»,de hecho,es consta-
table en muchasde las obrasheredianas,aunquetal planteamientono debe
impedir dejarJa puertaabiertaa un cierto nivel de originalidadmuy variable
segúnaquétextos aludamos.

Otro rasgo,tan característicode la historiografíaalfonsícomola sincroni-
zaciónentreel relato de lo universaly de lo hispánicoW no resultaajenoa la
GrantCrónicade Espanya,comoaquéllamáspróximaal modelohistoriográ-
fico alfonsí.En estaobrase señalacómolabúsquedade fuentesse ha centra-
do en «ystoriaset muchasscripturasde las cosas unu gas que aujan passado
en elmundoen lostiempospassados,specialmenten Espagnya>’;es decir,con-
textualizandola historiahispánicaen el marco de la historia universal, la]
como,en efecto,puedeadvertirseen el texto definitivo.

4. EL CONCEPTODE LO HISPÁNICO

La presenciadeEspañacomosujetohistóricofundamentaldelaaportación
historiográficamásrelevantede Heredia,plasmadaen la Crant Crónica de
Espanya,debemotivar necesariamentealgunasconsideracionessobresu con-
ceptode lo hispánico,tratando,sobretodo,de contextualizarloen las tenden-
cias de su tiempoy en su propiaexperienciapersonal.

A partirdel estudiodela actividadhistoriográficaquese observaespecífi-
camenteentre autorescatalano-aragonesespróximosen el tiempo a nuestro
personaje,JoséAntonio Maravalíconcluíacómo«al llegar al final de la Edad
Media,elantiquísimogrupo delos ‘hispaní siguepresenteen la Historia», de
modoquelo hispánicosigueentendiéndosecomosujeto Jegítimode Ja narra-
ción histórica76

Siguiendoconel mismoautor,ésteobservacómounaciertaforma dehis-
panismoestápresenteen la obrade un Desclot, de un Muntanero de un Exi-
menis.quienesaludena «gentesdeEspaña,perodeunaEspañaqueno espuro
espaciogeográficoal que ellospertenecen,sino una comunidadhumanatan
honda que sus componentesofrecenunas mismascualidades».Desdeeste
puntode visía,Muntanerdaríalapruebade cómo«a unacomunidaddeorigen
se añade,suscitadapor aquélla,una comunidadde carácter»7k

74 Evelyn 5. Procter, AlfonsoX ofCasille.Patron of LiteratureandLearning,Oxford, 1961,
p. III.

~5 Diego Callán, Ob. Cil., p. 361.
76 José Antonio Maravalí, El conceptodeEspañaen la Edad¡‘lelia, Mardrid,1981 (Y edi-

ción), pp. 487-488.
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En unaobradel ámbitocatalano-aragonésmuypróximacronológicamente
a Heredia,la anónimaRíosMundi, Maravall apreciacómosuautor,al explicar
la razónque le impulsa a escribirla,viene a señalarcómo hayquieneshan
escritomagistralmentedesdefueradeEspaña¿¿masper~o com aquestsno son
statsspanyols,no an curat de texir la vs/oria de Spanya,sino superficialmen-
te, yo empero,qui son spanyol,texiré ereglaré la dita historia, con/emporant
unsfeytsab alt res, tam comma industriasostenirpord». De modo queessu
condiciónde español,o su sentimientode lo hispánicolo quelemueveaescri-
bir sobresuhistoria 7~.

Si la consideraciónde estecontextoeliminacualquierforma de excepcio-
nalidad en el enfoquehispánicode la obradenuestropersonaje,sí convendrá
teneren cuenta,además,otras circunstanciasque le son másespecíficas.Es
indudableque la influencia de creacioneshistoriográficasde planteamiento
hispánicocomola Historia de rehusHispaniede Rodrigo Jiménezde Raday
laEs/oria deEspanyafue decisivaen laproducciónherediana.Desdela inspi-
ración, emulacióne intentode ampliacióny superaciónquela GrantCrónica
de Espanyatuvo con relacióna estasobras se debe entenderen una cierta
medida,juntoconel contextoyaseñalado,unapartedelaconcepcióndelo his-
pánico queallí quedareflejada.

Todo ello viene a suponerque Herediase podría integraren ese amplio
grupode historiadoresmedievalesqueentendíanque,a pesardela existencia
de distintos reinospeninsulares,Españaconstituye un marco coherentede
reflexiónhistóricay un conceptohistoriográficamenteválido, en cuyo contex-
to debíanserinterpretadaslas realidadeshistóricasparticularesde las diferen-
tes unidadespolíticashispánicas.

A estascircunstanciasya valoradas,posiblementese añadióen el casode
Heredialo que,en su tiempo, sepercibiríaen la cortepontificia comoel con-
ceptode «nadohispana»,quese consolidaríainstitucionalmenteatravésde la
experienciaconciliar, alcanzandocarta de naturalezaya durantela épocadel
Cisma ~. Seguramente,lo peninsulartendíaa definirse másnítidamentehis-
pánico en el ambientepontificio de la corte aviñonesa.Establecidaestahipó-
tesis, habríaque considerarsu influencia sobreel tipo de enfoqueque se
advierte,en cuantoaestepunto,en la obraherediana.

Miguel Batllori ha consideradoel «hispanismo»de Herediaen la perspec-
tiva de la significaciónde su obracomo expresiónde planteamientoshuma-
nislas.Según,el referidoautor,elhispanismodeHerediahabríaquevalorarlo,

78 Ibid., p. 487.

~ El 13 de mayo de 1418, Martín V firmaba el denominado ConcordatodeConstanzacon
los «ambas¿.iatores,procuratores,doctoresetmagisíros, caeterosquevenerabilemnationemhis-
panicamin GeneraliConsíantiniensíConcilio repraesentantes».Su ediciónenA. Mercatí,Rae-
<:olta di concordatisu materiaeccíesiasticheIra la SantaSedee le autoritá civile, 1, Ciudaddel
Vaticano,1954, Pp. 144-150y JuanTejaday Ramiro, Colecciónde cánonesy concilios de la
íglesiaespañola,VII, Madrid, 1859,Pp.9-16.
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sobretodo,porla atenciónqueprestaa la Hispaniaclásicaprevisigótica,tra-
tándose,por tanto,de un rasgohumanísticoo, tal comoafirma el mencionado
autor,«másaún, un rasgo quepí-eludiala corrientepolítico-culturaldelRena-
cimiento»SO

La aceptaciónde estapostura,que, a mi modo de ver, no es incompatible
con la otrainterpretacióndelo hispánico,decaracterísticasmásmedievales,al
estilo de lo que señalabaMaravalí, por un lado,y de las relacionesque cabe
establecerentreel hispanismode Herediay de las historiasde Españade un
Jiménezde Radao Alfonso X, junto con la percepciónde lo hispánicodesde
lacortepontificia, nos llevaaconfirmar, unavezmás,lacoexistenciade crite-
nostípicamentemedievalescon otros másdefinidamentehumanistaso, si se
prefiere,prehumanistas,comounapeculiaridadmuy significativade la histo-
riografíade JuanFernándezde Herediaquepermitevalorarlatambiénen este
punto comoposeedorade un cierto carácterdetransiciónentredos estilos.

Sin embargo,su hispanismodebeinterpretarse,antetodo, comoun hispa-
nismo historicista,respectodel cual, acasoconvengaevitar cualquierbúsque-
dade connotaciónpolíticacomoseríaalgunaforma de ideal de unión hispáni-
caquepudieraestarenlamentedel OranMaestre.No hayqueolvidar que,en
el planode los acontecimientosconcretos,lavisión queHerediapudieratener
de Castillaseguramentese plantearíamásen el terrenodela rivalidad quedel
acercamiento.Hubodeparticiparpersonalmenteen la guerrade losdos Pedros
comocolaboradoríntimodel rey aragonés.Porotraparte,su propioorigen ara-
gonésfue causade rechazoporPedro1 alahorade tomarposesióndel puesto
deprior de suordenen CastillaSI; de modo que,a pesarde la mediaciónpon-
tificia, Pedro1 se mantuvofirme en su criterio de que,encasode queacudie-
se a Castillaa hacersecargode maneraefectivade sunombramiento,lo trata-
ríacomoaun enemigo52 Cabepensarquetal experienciano favoreceríaenel

>«> Miguel Batllori, Ob. Cit., p. 59.
“ Anthony Luttrell, ¿<Juan Fernández de Heredia at Avignon: 1351-1367», p. 295.
82 Teniendo en cuenta la relación de confrontaciónquemanteníanPedro IV Aragón y Pedro

1 de Castilla,se entiende mal fa decisiónde InocencioVI de proponer explícitamenteal Maes-
tre de la Orden de San JuandeJerusalén.quienaceptésin reparo a JuanFernándezde Heredia,
porentonces,castellanodeAmposta,comopriorde dichaOrdenenCastilla.A la vezqueel papa
reconocíalas virtudesy méritos de su candidato,parece quevaloró la importanciade nombrara
alguien fo bastantecualificadocomopararesolverasuntotan importantepara los hospitalarios
como liquidar definitivamenteel proceso de incorporaciónde los bienesde los templarios en
Castillay León afos sanjuanistas,trasla disolucióndeaquéllos:«Undenos,cupientesprioratus
ipsiusderrimentishuiusmodiprecavereoc altendentesvirrudeselmerita, quedilectofilio lohan-
ni FerdinandideRedia,castellanoEmpaste,Ilospitalisprefatí,Dertusensisdiocesis,suifraga-
riperpendimus,tupleniusipsenosti,erproinde<redentesac sperantesin dubiedepersonadicti
castellani posseutiliter tnemoraíoprioraíui provideri el consideranres quod in prosecutione
dicíl negotil, quodipsederecuperationebonorumquondamordinisMilitie Ternpli in regnisCas-
telle el Legionis consistenribus favorabiliter agressusesí, habebilmulta subire de necessitate
oneraexpensarum,quodquepropíer affabilitatemel virruíem suamuriliter idem negotiunip>¿»
sequeturdiscretionemluam atienterequirimusel rogamusquatinusdictum,castellanuni,qui,
sicutexperri sunius,ad re multaduciturcaritate et quemnobishuiusmodivirtutes er meritasua
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Maestrela formulacióndeilusionesde un entendimientoestableentreCastilla

y Aragónquedevinieseenalgunaformade unión política definitiva.

5. LOS MÓVILES Y LOS OBJETIVOSDE SUSEMPRESAS

HISTORIOGRÁFICAS
En una de las varias cartasque Juan1 dirige a Herediacon relacióna su

interéspor las obrashistóricasmotiva tal inclinación «porquenos adelitamos
en libros ys/orialesmasqueen otros»~ Eseelementodedelectación,depuro
entretenimiento,indudablemente,no fue ajeno a Heredia. Sin embargo,no
parecequedebanreducirsea tal aspectolas razonesque le impulsarona pro-
mover la laborhistoriográficaque propulsó.

Si serecuerdael fragmentode Flor delashistoriasde Orienteaquesealu-
día alprincipio, resultaevidentela valoracióndedos móvilesquejustificarían
la labor compilatoriarealizada

• Perpetuarla memoriade todolo pasadoquedeberecordarse.
• Aportarreferencias,en las que la historia es rica, sobrelas que funda-

mentarel razonamientorectoparael porvenir.
En el prefaciodelaCrónica de losConqueridoressereflejan conprecisión

las razonesque llevan a Herediaa promoverla actividadhistoriográfica,al
señalarcómohansido seleccionadoslos emperadores,reyes,monarcas,prín-
cipesy hombresilustres«losmasfamosose/virtuososquese troban», tratan-
do de destacar«luresgestas»y «luresvirtudes».Segúnesto,seríanlos ideales
de la fama y la virtud lo que se valoraríapreferentementecomocriterios.

Lo hastaaquíobservadoevidenciaqueno es ajenoal ideal historiográfico
de Heredialavaloracióndelahistoriacomomaestradela vida 84 que,tal como
advirtió BernardGuenée~ a la vez que suponela vinculaciónde la actividad
historiográficacon la retóricay la moral, representaun planteamientoamplia-
mentecomprobablea lo largo de laépocamedievala partirdel momentoen
quesecomienzaaconocermejoralosclásicoslatinosy lahistoriografíaroma-
na, frecuentementecargadade una notable intencionalidadmoralizante.Tal

Jáciunícariorem JoséZunzuneguiAramburu,BulasycartassecretasdeInocencioVi (1352-
1362),Roma, 1970, doc. 64, pp. 63-64 (Aviñón, 27-111-1354). Lascartas de Clemente VI dirigi-
dasa Pedro 1 para que ésteabdicasede su oposiciónhacia el nuevoprior sesucedieronentreel
27 de enero de 1356 y el 13 de enerode 1359, sin producir resultado alguno: Véase:Ibid., pp.
204-205,209-210,219-220,225-226,230-231,253-254y 358-359.

83 Antoni Rubió y Lluch, Documenisper l’historia de la cultura catalana mig-eval, 1,
pp.326-328.

84 Estamismaperspectivade la historia comomaestrade la vida es la quese constataen
Salutati,cuando,en la carta quedirige aHeredia,aludeal interés deéstepor lahistoria. Angel
G6mezMoreno,Ob. Cii., p. 96.

85 Bernard Guenée, Iiistoire eículrurehistoriquedanslOccideníMédiéval,París, 1980, Pp.
27-29.
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circunstanciaestaríarelacionadacon la preocupaciónde Herediapor la tra-
duccióndedeterminadostextos clásicosde historia de extensoscontenidosde
relievemoralizador.

Hay queteneren cuentaqueesteapreciode lahistoriacomomaestrade la
vida, segúnla expresiónciceroniana,es coherentetanto con los idealesmedie-
vales,comocon los del primer humanismo,asícomocon los del Renacimien-
to pleno,con lo queestaríamosanteunode los aspectosen quesemuestratotal
compatibilidadentre esa doble dimensiónque sueleapreciarseen Heredia
comohombreen el que se detectana lavez rasgoscaracterísticosde la tradi-
ción medievaly de la innovaciónhumanista.

Juntoaestavaloraciónmoralizadorade lahistoria,resultaineludible inten-
tar rastrearlas vinculacionesque puedanestablecerseentre determinados
temasy lo que fueronlas preocupacionesconcretasa las quehubo de hacer
frente el propio Herediacomopersonajepolítico y militar relevante,puesto
que,enla presenciade talesvinculaciones,cabríaapreciarotroacicateparasus
iniciativashistoriográficas.

Ya seha especuladocon que,acaso,la primeravisita de HerediaaRodas,
que data de los años 1354 ó 1355, supusierael momentoa partir del cual
comenzaseainteresarsepor la recopilacióndelibros griegosqueacabasencon-
virtiéndoseenbaseesencialde algunasdesusobrashistóricas86• Sin embargo,
no parecequehayatestimoniosquepermitanasegurarqueel interésdeHere-
dia por la historia griegasea anteriora suexpediciónde 1378, en cuyo trans-
cursocaeríaprisionero87 La vinculaciónentretal expedicióny el comienzode
su interéspor la historiade Greciacontribuiríaa respaldarla consideraciónde
susiniciativashistóricascomocorrelatodirectode susexperienciasvitales.Tal
perspectivavendríaavaladapor Anthony Luttrell, como destacadoespecialis-
ta en nuestropersonaje,quien afirma que «el interésde Juan Fernándezde
Herediapor Greciaparecíahaber surgidode sus experienciasallí en 1378y
I379ydurantesuposteriorestanciaenRodas;sólo entoncescomenzóapatro-
cinar traduccionesy compilacionesde historiasgriegas,incluidas la traduc-
ción al aragonésde las “Vidas” de Plutarco y la versión aragonesade la
“Crónica deMorea’ » 88

Estasconsideracionesnos pondrían,en definitiva, sobrela pista de queel
interéshistórico deHerediano es tan sólo resultadodeunaafición puramente
intelectual,sinoque,a] menosenparte,es tambiénconsecuenciade la inquie-
tud quenaceen las propiasexperienciasvitales.

Estemismocriterio podríaserespecialmentevalorableen lo queserefiere
a la atenciónque Herediamanifiestahaciala oratoriahistórica.Seguramente,

86 En estesentidosehapronunciadoLuis LópezMolina, Ob. Cir., p. 22.
~ Regina af Geijerstam, Ob. Cii., p. 22.
88 Anthony Luttrell, «La Corona de Aragón y la Grecia catalana», Anuario de Estudios

Medievales,6(1969), p. 240. Tambiénsobrela relaciónentrelatraduccióndetextoshistóricos
griegos y los proycctospolíticos deHerediaparaGreciaen: AnthonyLultrelí, «GreekHistories
Transíated...»,p. 407.
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ladisponibilidadderecursosoratoriosdebióde suponerparaHerediaunanece-
sidad insoslayable,tanto por la importanteactividaddiplomáticaquehubode
desarrollaral serviciode los papasde Aviñón, en la quecoincidiríaconel car-
denalcastellanodon Gil deAlbornoz 89, comodel rey de AragónPedroIV. En
tales funcionesde representaciónpolítica, la capacidadde pronunciardiscur-
sos solemnes,históricamentefundamentados,era una cualidadcadavez más
apreciadaentreembajadoresy nunciosde todaespecie.paralo queresultaba
de extremautilidad el conocimientode algunosfragmentosde obrasclásicas.
Del mismo modo, la arengamilitar tambiéndebíasuponerun instrumento
importanteparaunapersonalidadcomola quenos ocupa,siendolos discursos
de Tucídidesde la Guerra del Peloponesounaverdaderaantologíadentro de
estegénero.

Se señalabaal principio cómo uno de los objetivos de la historiografía
herediana,tal comoquedabaexpresadoen algunade susobras,eraperpetuar
la memoriadetodo lo pasadoquedeberecordarse.Peroesabúsquedadeper-
petuacióntambién incluida al presente,y qué más presenteparael Gran
Maestrequesu propiapersona.Todaformade mecenazgocultural o artístico
suponeen la EdadMedia un mediode crearfamay de~ anhelode perpetua-
ción. La famaqueHerediapretendeparasímismoes la imagenqueresponde
a un héroedehéroes.Así se puedever en susminiaturas,endondelosdistin-
toshéroesretratadossiempretienenun mismorostro, su rostro, el del Maes-
tre hospitalario,de modo que, a través de procedimientotan elemental,se
transfonnaen Alejandro,en César,en Carlomagnoo en el mismísimoJaime
1 coronado.

Por la vía del ejerciciode su mecenazgohistoriográfico,Herediase ofrece
a la posteridadcomola síntesisy comola imagende todoslos héroesquea lo
largo de la historia hahabido.Es unaciertaforma de falsificación,de apropia-
ción, de impostación,perolahistoria hayque interpretarladentrode las coor-
denadasmentalesdesuépoca,y estoqueanosotros,variossiglosdespués,nos
parecealgo tan pueril, fue un componentecaracterísticode la mentalidad
medieval,el recursoa los falsoscomofórmulade legitimación.Probablemen-
te, de estemodo,mediantesu empeñoen crearuna obrahistoriográfica,a la
vez que el Gran Maestreaportabaelementosvalorablesa su vida cotidiana
mediantelapreparacióndenuevosrecursosdeconocimiento,deconocimien-
to histórico,que él entendíacomonecesarioparala acción,tambiéncreyóen
laeficaciadetal procedimientoparamodelarsupropiafamadecaraa la pos-
teridad.

>‘~ Sobre estas actividades de embajada al servicio de los papas de Aviñón y su coincidencia
en ellas con elcardenal Gil de Albornoz, pueden verse : Juan Beneyto Pérez, El CardenalAlbor-
noz.Hombrede Iglesiay EstadoenCastilla eItalia, Madrid, 1986,pp. 254-256y Anthonybit-
treil, «Juan Fernández de Heredia at Avignon: 135 1-1367», pp. 313-316.

Miguel Cortés Arrese, <‘Los aspectos dcl mecenazgo artístico de Juan FernándezdeHere-
dia», Egido-Anguita (edits.}, pp. 3 1-56.
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6. A MODO DE CONCLUSIÓN:EL EPIGONISMOHISTORIOGRAFICO
DE JUAN FERNÁNDEZ DE HEREDIA

Tal comohaobservadoBernardGuenée91, lahistoriografíamedievalsuele
jugarunafuncióndejustificación,delegitimación.Desdeestaperspectiva,una
buenapartede laobraherediana,sobretodo aquéllaquequedareflejadaen tex-
tos tales como la Crónica de Morea, la Crónica de los Conqueridores,o la
Grant Crónica deEspanya,puedeentendersecomola expresiónde unacierta
búsquedadeepigonismo.

SiendoHerediaun hombrede accióncon inquietudesintelectuales,sobre
todoexpresadasen el terrenodelahistoriografía,alavez quecabeapreciaruna
interrelaciónentreambasdimensionesdesuexistencia,acasopuedavalorarse
suentusiasmopuestoen lo historiográficocomola necesidaddesentirseparte
del tiempohistórico y de dar sentidoa sus accionesa partir de su integración
enel mismo,alprotagonizarunaseriedehechosquetienenprecedentesépicos
reconociblesenel pasadohistóricoreconstruidoo recreado.

De estemodo, la evocaciónde aquellosacontecimientoshistóricospróxi-
mos o remotosse convierteen justificacióndehechosvividosen losquepare-
cenreactualizarseaquéllospasados.Así tiene lugarun efectode legitimación
añadidaal interpretarsusiniciativaspolíticas,graciasa las referenciashistóri-
cas,como una cierta forma de epigonismorespectode hombresy aconteci-
mientoadmiradosy heroicos.

Herediaparecenecesitarsaberseseguidorde las huellasde los primeros
cruzadosquellegarona Greciao de los grandespersonajespolíticoso milita-
resdela literaturagrecolatina.Es enesemarcoreferencialendondeacasosus
iniciativas, inclusolas másdesafortunadas,podríanhallarplenosentido,con-
viniendoel fracasoen triunfo y el simplesufrimientoenhazaña.Por estavía,
las conquistasquerealiza o quepretenderealizarlas puedeinterpretarcomo
formandopartede la sucesiónde los distintoseslabonesde lo queél percibe
comola larga cadenade las grandeshazañasmilitaresque en la historia de la
humanidadhahabido,yel propioMaestrese transformaenmiembrodel selec-
to grupode susprotagonistas.

Es asíque,atravésdel conocimientohistórico,Herediaseintegraen un tiem-
po del quenuestropersonajequieretenerplenaconcienciay sentirsepartícipea
pesardeque,paraello, tengaqueremitirseaun pasadomásomenoslejano,pero
que él sientevivo, palpitante,no sólo como unaconstrucciónintelectual, sino
también,y muy especialmente,atravésde susexperienciaspersonales.

Graciasaesarelaciónpasado-presente,los revesesse hacensoportablesy
dignosdemérito y los triunfos elevansu valía, dotandoaunosy a otrosde esa
dimensiónepigónicaenla quees precisoutilizar unidadesde medidadistinta
de las que se aplicanparaestimarla talla de los acontecimientoscotidianos.

~‘< Bernard Guenée, Ob. Cit., pp. 14-15.
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Resultadode todoello habrádeserel queFernándezde Heredia,historia-
dor, se conviertaencompañeroinseparablede un Fernándezde Heredia,polí-
tico, militar, personajeinfluyente, en suma,hombrede su tiempo,mantenien-
do entreuno y otro un diálogo delqueel investigadoractualpuedepercibir su
rumor , y enel queacasoseaposiblehallar buenapartedel secretodeeseros-
tro enigmático92 quenos mira desdelas miniaturasconquese da principio a
sus crónicas,cuidadosamentecaligrafiadase iluminadas~, comounaexpre-
sión tangiblemásdela sensibilidady de las inquietudesde unapersonalidad
tancomplejay rica en maticescomola delGranMaestrehospitalario.

02 Abundantesdatosy análisis sobrela representacióniconográficade la imagen delGran
Maestre:Miguel CortésArrese, «Los aspectosdel mecenazgoartísticode JuanFernándezde
Heredia»,Egido-Enguita (eds.).pp. 31-56.

<> Sobre las características materiales de Los manuscritos heredianos. M. Cortés Arrese,
~<Manuscritosminiados paradon JuanFernándezdeHeredia,conservadosenEspaña:1. Catalo-
gación», SeminariodeArte Aragonés,XXIX (1985),pp. 81-104.
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