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Introducci&oacute;n:
El objetivo del presente trabajo es, por una parte, realizar un peque&ntilde;o estudio sobre la
figura del don Juan Manuel (1282-1348) por tratarse de una de las figuras pol&iacute;ticas e
intelectuales m&aacute;s notables en la Castilla de finales del siglo XIII y la primera mitad del
siglo XIV para, a continuaci&oacute;n, analizar la mentalidad o ideolog&iacute;a de que el magnate
castellano hizo gala tanto en su vida p&uacute;blica, como en su producci&oacute;n literaria poniendo
especial atenci&oacute;n a su concepci&oacute;n de la aristocracia, del noble ideal (educaci&oacute;n,
comportamiento, virtudes y valores, tareas y obligaciones…), as&iacute; como de s&iacute; mismo (y
de su linaje) como miembro destacado de dicho grupo social comparando,
contraponiendo, en la medida de lo posible, esos ideales de los que se consideraba como
mejor representante frente al comportamiento y actuaci&oacute;n real del se&ntilde;or de Villena.
Los diferentes puntos que componen este trabajo pueden englobarse en tres apartados:
- En el primero de ellos nos servimos de manuales, las monograf&iacute;as de autores como
Joseph Morsel y Marie-Claude Gerbet para explicar el concepto de nobleza o
aristocracia en la Edad Media para, as&iacute;, poder comprender mejor, qui&eacute;n era don Juan
Manuel atendiendo a su condici&oacute;n social.
- El segundo apartado estar&aacute; dedicado al estudio sobre la vida y producci&oacute;n literaria del
se&ntilde;or de Villena, as&iacute; como del contexto hist&oacute;rico de la Castilla de finales del siglo XIII
y la primera mitad del siglo XIV, dado que las condiciones pol&iacute;ticas, econ&oacute;micas y
sociales del momento influir&aacute;n en los actos y forma de pensar del adelantado del reino
de Murcia. Para ello emplearemos obras cl&aacute;sicas como la extensa biograf&iacute;a que sobre
este magnate castellano public&oacute; Gim&eacute;nez Soler en 1932, as&iacute; como de los estudios
concretos que autores como Pretel Mar&iacute;n, Julio Valde&oacute;n, Germ&aacute;n Orduna, Pascual
Mart&iacute;nez, Derek Lomax… realizaron sobre dicho personaje hacia 1982 con motivo del
VII centenario de su nacimiento.
- Por &uacute;ltimo, la tercera parte del trabajo consistir&aacute;, como hemos se&ntilde;alado anteriormente,
en un estudio sobre el pensamiento de don Juan Manuel en torno a la idea de nobleza.
Para ello, utilizaremos como fuentes de informaci&oacute;n las obras literarias del magnate
castellano y, en concreto, el Libro infinido puesto que al tratarse de una obra pensada
para la adecuada formaci&oacute;n de su hijo Fernando, don Juan Manuel diserta sobre todos
4
los aspectos que &eacute;ste necesita conocer para convertirse en un noble virtuoso y, as&iacute;, poder
mantener y acrecentar su patrimonio, poder y rango social.
1. Fuentes para el estudio de don Juan Manuel.
Para analizar la figura de don Juan Manuel, podemos recurrir a obras cl&aacute;sicas como el
mencionado estudio biogr&aacute;fico realizado por Gim&eacute;nez Soler a principios de siglo XX y
que no se public&oacute; hasta la d&eacute;cada de 1930 titulado, Don Juan Manuel. Biograf&iacute;a y
estudio cr&iacute;tico. La utilidad de esta obra no s&oacute;lo proviene gran utilidad no s&oacute;lo por el
exhaustivo an&aacute;lisis que el autor realiza sobre la trayectoria pol&iacute;tica y producci&oacute;n
literaria del magnate castellano, sino, sobre todo, porque nos ofrece una nutrida
colecci&oacute;n diplom&aacute;tica, fundamentalmente proveniente del Archivo de la Corona de
Arag&oacute;n 1 , en la que encontramos cartas privadas o personales que don Juan Manuel
intercambi&oacute; con sus parientes de la familia real aragonesa, as&iacute; como documentos
oficiales relativos a los principales acontecimientos que ten&iacute;an lugar en el reino de
Castilla y en los que, a menudo, se hallaba involucrado el levantisco magnate castellano.
Otras obras como la publicada por Pretel Mar&iacute;n con motivo del VII centenario de la
muerte del adelantado de Murcia bajo el t&iacute;tulo Don Juan Manuel, se&ntilde;or de la llanura,
guarda un especial inter&eacute;s, tambi&eacute;n porque en su ap&eacute;ndice final nos proporciona una
peque&ntilde;a colecci&oacute;n diplom&aacute;tica proveniente archivos albacetenses (especialmente del
Archivo Hist&oacute;rico Provincial de Albacete) y compuesta, sobre todo por cartas de
privilegios, donaciones, confirmaciones… hasta aquel momento in&eacute;ditos y que permiten
ilustrar sobre la intensa labor repobladora y de gobierno que llev&oacute; a cabo don Juan
Manuel en los dominios y lugares que pose&iacute;a en la actual provincia albacete&ntilde;a2.
Adem&aacute;s de a trav&eacute;s de los documentos emanados de la canciller&iacute;a de don Juan Manuel,
tambi&eacute;n podemos recurrir a las cr&oacute;nicas de monarcas como Fernando IV y Alfonso XI
(Cr&oacute;nica de Fernando IV, Cr&oacute;nica de Alfonso el Onceno y la Gran Cr&oacute;nica de Alfonso
XI) para esbozar el retrato del magnate castellano. Sin embargo, hemos de tener en
cuenta que a lo largo de toda su vida, don Juan Manuel mantuvo una actitud desafiante
1
GIM&Eacute;NEZ SOLER, Andr&eacute;s, Don Juan Manuel. Biograf&iacute;a y estudio cr&iacute;tico, Zaragoza, 1932
PRETEL MAR&Iacute;N, Aurelio, Don Juan Manuel, se&ntilde;or de la llanura. Repoblaci&oacute;n y gobierno de la
Mancha albacetense en la primera mitad del siglo XIV, Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses.
C.S.I.C. Confederaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Centros de Estudios Locales, 1982, p. 19
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frente a &eacute;stos monarcas castellanos en su obsesi&oacute;n por incrementar su poder&iacute;o pol&iacute;tico y
territorial, por lo que, a menudo, estas cr&oacute;nicas presentan una imagen peyorativa del
se&ntilde;or de Villena aludiendo a su deslealtad (abandono del cerco de Algeciras en 1310), a
su cobard&iacute;a (al negarse a encabezar el ataque contra las tropas moras en la batalla de
Salado de 1340) y/o a los desmanes que ocasionaba en el reino (falsificaci&oacute;n de moneda,
campa&ntilde;as de saqueo y destrucci&oacute;n en tierras castellanas, apropiaci&oacute;n indebida de
tributos exclusivos del rey…).
Por otra parte, tambi&eacute;n podemos acercarnos a la figura de don Juan Manuel, a su
pensamiento e ideolog&iacute;a, a trav&eacute;s de las ediciones de sus obras. En este sentido, cabe
destacar a figuras como Argote de Molina, quien fue el primero en realizar una edici&oacute;n
de una de las obras por la que el nombre de don Juan Manuel ha pasado a la historia
(especialmente desde el punto de vista de la literatura y de la historia de la lengua), El
conde Lucanor, que public&oacute; en Madrid en 1612 acompa&ntilde;ada por un peque&ntilde;o pr&oacute;logo y
notas3.
Desde finales del siglo XIX esas ediciones se han multiplicado de la mano de eruditos e
investigadores tanto espa&ntilde;oles como extranjeros4: As&iacute;, podemos se&ntilde;alar la edici&oacute;n que
de El conde Lucanor, realiz&oacute; Mil&aacute; y Fontanals en 1853. Destacan tambi&eacute;n los esfuerzos
de Pascual Gayangos, quien public&oacute; todas las obras contenidas en el ms. 6376, a
excepci&oacute;n del Libro de la caza5, en el tomo LI de Escritores de prosa anteriores al siglo
XV de la Biblioteca de Autores espa&ntilde;oles en 1860. En 1893 Gr&auml;nfenberg edit&oacute; el Libro
del caballero et del escudero. A. Benavides public&oacute; el Libro de las Tres razones en
1860. Jos&eacute; Mar&iacute;a Castro y Mart&iacute;n Riquer editaron el Libro del cauallero et del escudero,
el Libro de las armas y el Libro enfenido en 1955. R. B. Tate e I. R. Macpherson
publicaron el Libro de los Estados en 1974…
2. La problem&aacute;tica en torno al estudio de la nobleza.
3
CASTRO Y CALVO, Jos&eacute; Mar&iacute;a, El arte de gobernar en las obras de Don Juan Manuel, Barcelona,
Consejo Superior de Investigaciones Cient&iacute;ficas. Instituto Antonio de Nebrija, 1945, p. 14
4
DON JUAN MANUEL, Obras Completas I: Libro del cauallero et del escudero, Libro de las armas,
Libro enfenido, Libro de los estados, Tractado de la Asunci&oacute;n de la Virgen Mar&iacute;a, Libro de la caza,
(edici&oacute;n, pr&oacute;logo y notas de Jos&eacute; Manuel Blecua), vol. I, Madrid, Gredos, 1981, p.22-25
5
Habr&aacute; que esperar a 1879 para que Guti&eacute;rrez Vega publique una edici&oacute;n de esta obra, que ser&iacute;a superada
por la realizada por Baist en 1880.
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Tal y como se&ntilde;ala Joseph Morsel en el comienzo de su obra, La aristocracia medieval.
El dominio social en Occidente (siglos V-XV)6, la b&uacute;squeda de respuestas a cuestiones
tales como “la naturaleza, la forma, el poder, la existencia incluso de una nobleza7” a lo
largo de la Edad Media han generado un gran debate que dificulta el estudio de las
caracter&iacute;sticas y evoluci&oacute;n de ese reducido grupo social que, al menos hasta el fin del
Antiguo R&eacute;gimen (finales del siglo XVIII), se defin&iacute;a por su situaci&oacute;n privilegiada
frente al resto de la sociedad, por el control detentado sobre tierras e individuos y por el
car&aacute;cter hereditario de los bienes, privilegios y poder , es decir, ese grupo social que
habitualmente denominamos con el concepto de nobleza o aristocracia.
Para este mismo autor, contin&uacute;a explicando8, muchos de los problemas que impiden un
adecuado an&aacute;lisis de la “historia de la nobleza medieval”, as&iacute; como la de otros aspectos
de esta misma etapa hist&oacute;rica, derivan, por ejemplo, de la tendencia de muchos
investigadores a emplear ideas vigentes en la sociedad y &eacute;poca en la que viven para
referirse a realidades del pasado muy distintas, a considerar como medievales conceptos
que, sin embargo, surgieron a finales del Antiguo R&eacute;gimen y a parcelar la Historia en
compartimentos diferenciados, estancos (pol&iacute;tica, econom&iacute;a, sociedad, cultura…)
olvidando que en muchos de los aspectos del mundo y sociedad medievales (as&iacute; como
del resto de etapa hist&oacute;ricas) esos “campos” se interrelacionan.
Adem&aacute;s, ya desde finales del siglo XVIII y principios del XIX coincidiendo con el
momento en que se establecieron las bases sobre las que se desarrollar&iacute;a la llamada
“ciencia hist&oacute;rica”, en el discurso historiogr&aacute;fico ha primado una suerte de noci&oacute;n de
progreso en virtud de la cual, la Edad Media era “el paradigma de todas las taras del
sistema social del Antiguo R&eacute;gimen” que habr&iacute;a sido superado gracias a la derrota de la
nobleza y el clero, de los poderes dominantes en lo pol&iacute;tico, econ&oacute;mico, religioso, social
y cultural a manos de la burgues&iacute;a9, punto culminante de ese desarrollo y origen del
mundo y sociedad contempor&aacute;neas.
6
MORSEL, Joseph, La aristocracia medieval. El dominio social en Occidente (siglos V-XV), Valencia,
Publicacions de la Universitat de Val&egrave;ncia, 2008, pp. 9-18
7
Ibidem, p. 9
8
Ibidem, p. 10
9
Seg&uacute;n Morsel “[…] La legitimidad de la burgues&iacute;a por la demostraci&oacute;n del car&aacute;cter absurdo de los
modos de dominaci&oacute;n anteriores” ejercidos por la aristocracia y el clero. Ibidem, p. 10
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2.1. Las dificultades del vocabulario: &iquest;Aristocracia o nobleza?
Antes de comenzar a analizar los rasgos definitorios de esos grupos de individuos de la
&eacute;lite de la sociedad que concentraron en sus manos un elevado poder pol&iacute;tico, militar,
econ&oacute;mico, social e incluso cultural en la Europa medieval comentaremos las
dificultades que a&uacute;n en la actualidad muchos investigadores encuentran al intentar
referirse a esos grupos, a esas &eacute;lites.
As&iacute;, &iquest;deber&iacute;amos hablar de una nobleza, es decir, de un estamento o clase de individuos
unitaria y homog&eacute;nea o, m&aacute;s bien, de noblezas atendiendo a los rasgos diferenciadores
existentes entre los individuos que conforman dicha &eacute;lite social? Y, en tal caso, &iquest;ser&iacute;a
adecuado emplear el t&eacute;rmino aristocracia para hablar en t&eacute;rminos generales de todos
esos individuos?
En este punto, hemos de se&ntilde;alar que en principio, durante la Plena Edad Media, el
concepto nobleza, es decir, “nobilitas” en lat&iacute;n, no hac&iacute;a referencia a ning&uacute;n grupo
social, por m&aacute;s que en muchos textos el t&eacute;rmino “nobile” aluda a individuos concretos,
arist&oacute;cratas, con gran poder pol&iacute;tico y econ&oacute;mico10, sino que tan s&oacute;lo se entend&iacute;a como
un conjunto de cualidades morales deseables para un individuo11.
Por su parte, para autores como Morsel, el t&eacute;rmino nobleza es fundamentalmente una
“categor&iacute;a social”, una construcci&oacute;n artificial que obedece a una ideolog&iacute;a y que se
emplea como “instrumento de clasificaci&oacute;n”, divisi&oacute;n o discriminaci&oacute;n social en el seno
de las relaciones sociales
12
. Dicha categor&iacute;a contribuy&oacute;, por su parte, a la
transformaci&oacute;n de las relaciones sociales y se convirti&oacute;, al mismo tiempo, en el objetivo
de determinadas estrategias sociales, lo cual demuestra la existencia y reconocimiento
de dicha categor&iacute;a social por los hombres del medievo.
10
Adem&aacute;s de nobiles, otros t&eacute;rminos que aparecen en los textos desde el siglo X-XI en relaci&oacute;n con las
capas superiores de los hombres libres, es decir, a las &eacute;lites de la sociedad feudal y que, al menos durante
la Alta y la Plena Edad Media, indican la ausencia de una conciencia de grupo o “clase” y la gran
heterogeneidad existente entre esas &eacute;lites son: magnates, potentes, optimates, domini, meliores, maiores o
seniores…. GERBET, Marie-Claude, Las noblezas espa&ntilde;olas en la Edad Media. Siglos XI-XIV, Madrid,
Alianza Editorial, 1997, 1997, 32. Expresiones que, en un contexto en que toda la realidad social, pol&iacute;tica,
religiosa… se explicaba a trav&eacute;s de la construcci&oacute;n de binomios, se oponen a otras como minores,
inferiores o rustici para referirse al com&uacute;n de la poblaci&oacute;n.
11
Ibidem, p. 31
12
MORSEL, Joseph, La aristocracia medieval…, p. 12
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Hay que tener en cuenta, adem&aacute;s, que el t&eacute;rmino nobleza es tambi&eacute;n un concepto
hist&oacute;rico pues aunque este t&eacute;rmino aparece en numerosos textos de la Europa medieval,
el sentido que le otorgaban los hombres de aquel tiempo no tiene porqu&eacute; ser el mismo
que el que se le da en la actualidad o con el que le emplea la historiograf&iacute;a de cada pa&iacute;s.
En este sentido, Morsel se&ntilde;ala el caso de Inglaterra, cuya historiograf&iacute;a distingue entre
nobleza, aludiendo al grupo de los “lords”, y “gentry”, la cual podr&iacute;amos equiparar a la
llamada “peque&ntilde;a nobleza”13.
Como recoge el autor al citar a Marc Bloch y el segundo volumen de su obra La
sociedad feudal, en principio “toda clase dominante no es una nobleza”, puesto que,
para &eacute;l, “nobleza no es m&aacute;s que una forma estereotipada [y concreta] de la
aristocracia” 14 . Por tanto, no alude a todos los grupos de poder y &eacute;sta “no fue, en
Occidente, sino aparici&oacute;n tard&iacute;a”. Para Bloch, s&oacute;lo tendr&iacute;a sentido hablar de nobleza a
partir del siglo XII y, sobre todo, desde el siglo XIII (consolid&aacute;ndose como categor&iacute;a
social a partir del siglo XV), cuando diversos grupos de poderosos y acaudalados
individuos consolidan un estatus jur&iacute;dico espec&iacute;fico y exclusivo para ellos que legitima
su pretendida superioridad sobre el resto de la sociedad en virtud de la sangre
(parentesco/ herencia)15.
Es decir, como se&ntilde;ala Marie-Claude Gerbet, mientras que la acumulaci&oacute;n de riqueza y
poder (ya sea por delegaci&oacute;n del rey o por usurpaci&oacute;n a &eacute;ste) contribuy&oacute; a definir a “una
capa superior de hombres libres”, la aristocracia, una condici&oacute;n social que en principio
no llev&oacute; pareja el surgimiento de un estatuto jur&iacute;dico exclusivo y hereditario16. El paso
desde esa aristocracia rica y poderosa, a la nobleza privilegiada se dio con la
consolidaci&oacute;n de la noci&oacute;n de linaje, en oposici&oacute;n a la idea de grupos familiares basados
en la filiaci&oacute;n padre-hijos con una “memoria” de los antepasados corta (que no se
remontaba m&aacute;s all&aacute; de los abuelos) y una parentela horizontal en el que se daba gran
importancia a los v&iacute;nculos consangu&iacute;neos establecidos tanto por l&iacute;nea paterna como
13
Ibidem, p. 12
Ibidem, p. 12
15
Ibidem, 2008, p. 12-13
16
GERBET, Las noblezas espa&ntilde;olas en la Edad Media…, p. 31
14
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materna 17 . Dicho paso no se dio al mismo tiempo, ni de la misma manera en toda
Europa y, ni mucho menos, en toda la Pen&iacute;nsula Ib&eacute;rica18.
As&iacute;, como conclusi&oacute;n de este apartado, podemos coincidir con Morsel en que, para
referirnos a los grupos dominantes de la sociedad feudal, resulta m&aacute;s adecuado emplear
un t&eacute;rmino m&aacute;s global como es el concepto de aristocracia, el cual, aunque algunos
investigadores tambi&eacute;n emplean esta palabra para referirse exclusivamente a la alta
nobleza, etimol&oacute;gicamente
alude al “gobierno de los hombres por una minor&iacute;a
considerada (por ella misma o por otros) como la de los ‘mejores’”19. As&iacute;, este concepto
integra en dicho grupo restringido, sin conciencia de “clase” y muy heterog&eacute;neo, a
aquellas capas superiores de la sociedad tanto del &aacute;mbito urbano como del rural que,
aunque a menudo son excluidas de la “nobleza” por la historiograf&iacute;a, resultan de
importancia capital para la reproducci&oacute;n y perpetuaci&oacute;n de esos grupos dominantes20
(integraci&oacute;n de los entes m&aacute;s din&aacute;micos y mejor situados pol&iacute;tica y econ&oacute;micamente,
alianzas matrimoniales, relaciones de dependencia…). Por otra parte, no podemos
olvidar se&ntilde;alar que entre esa minor&iacute;a selecta que constituye la aristocracia no s&oacute;lo cabe
hablar de los se&ntilde;ores laicos (rurales o urbanos), sino tambi&eacute;n de los poderes
eclesi&aacute;sticos, es decir, del alto clero.
3. El concepto de nobleza.
La redacci&oacute;n a mediados del siglo XIII del c&oacute;digo jur&iacute;dico de Las Siete Partidas por
Alfonso X el Sabio permiti&oacute; configurar, en concreto en a lo largo de la Segunda Partida
una definici&oacute;n jur&iacute;dica de la idea de nobleza as&iacute; como de su jerarqu&iacute;a interna hablando
fundamentalmente de las figuras del emperador y del rey, as&iacute; como de otros “grandes et
honrados se&ntilde;ores” como los duques, condes, marqueses y vizcondes, puesto que, hasta
ese momento, si bien ya se hab&iacute;a empezado a insinuar a partir del siglo XI21, no se hab&iacute;a
formulado ninguna teor&iacute;a sobre los rasgos y factores que caracterizaban y probaban la
condici&oacute;n de noble de un individuo debido a la, seg&uacute;n Beceiro Pita y C&oacute;rdoba de la
17
Ibidem, p. 31
Ibidem, p. 17
19
MORSEL, Joseph, La aristocracia medieval…, p. 13
20
Ibidem, p. 13
21
BECEIRO PITA, Isabel y C&Oacute;RDOBA DE LA LLAVE, Ricardo, Parentesco, poder y mentalidad. La
nobleza castellana. Siglos XII-XV, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cient&iacute;ficas (CSIC), 1990,
p. 41
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Llave, relativa poca rigidez de las estructuras sociales en la Pen&iacute;nsula Ib&eacute;rica desde la
invasi&oacute;n musulmana de la Pen&iacute;nsula Ib&eacute;rica y el consiguiente desmoronamiento de la
aristocracia visigoda22.
Bas&aacute;ndonos en el punto dedicado a “La definici&oacute;n jur&iacute;dica de la nobleza” del segundo
cap&iacute;tulo de la obra de Marie-Claude Gerbet 23 , podemos se&ntilde;alar que, ante todo, la
nobleza se defin&iacute;a por la “sangre” puesto que dicha condici&oacute;n era hereditaria
transmiti&eacute;ndose &uacute;nicamente por v&iacute;a paterna o agnaticia24, de padres a hijos, por lo que el
individuo que deseaba probar su nobleza deb&iacute;a demostrar que era descendiente, por v&iacute;a
paterna, de un linaje que contara con al menos tres ascendientes leg&iacute;timos hubieran
pose&iacute;do un estatus jur&iacute;dico privilegiado. Dicha connotaci&oacute;n hereditaria nos indicar&iacute;a, tal
y como apunta Joseph Morsel en su obra, que el noble no “se hace”, sino “nace”25 y
explicar&iacute;a, por tanto, que, en principio, ning&uacute;n monarca pudiera crear nuevos nobles y
tan s&oacute;lo pudiera conceder “honores de hidalgu&iacute;a”, si bien, los reyes no dudaran en
recurrir al ennoblecimiento para procurarse una fiel y nutrida clientela26.
Esa nobleza de nacimiento, continua explicando la autora, deb&iacute;a ser notoria, “de solar o
lugar conocido”. De ah&iacute; expresiones como la de hidalgo o hijosdalgo, que hacen
referencia a individuo de lugar y/o ascendencia conocida y reconocida, es decir, notable,
distinguida, famosa... Una idea que har&iacute;a referencia, por un lado, a la nobleza entendida
como prestigio de origen y, por otro, a la nobleza entendida como poder pol&iacute;tico,
territorial y econ&oacute;mico27. Este &uacute;ltimo aspecto del concepto de nobleza implicaba que la
familia o linaje deb&iacute;a de poseer alg&uacute;n tipo de propiedad, tierra, fortaleza o casa fuerte,
en ocasiones luciendo el escudo de armas de la familia en la fachada, de la suficiente
entidad como para que el resto de la sociedad relacionara dichos bienes con la familia
en cuesti&oacute;n.
22
Ibidem, p. 41
GERBET, Las noblezas espa&ntilde;olas en la Edad Media…, p. 74-75
24
Es decir, “un sistema de filiaci&oacute;n descendente, cuyo foco y punto de referencia es un antepasado
com&uacute;n” que destaca por la primac&iacute;a de los descendientes masculinos sobre los femeninos y por la
distinci&oacute;n entre ramas principales, primog&eacute;nitas, y secundarias. Es un sistema que se extiende entre los
grupos de notable de toda la Europa Occidental desde el Norte de Francia a partir de los siglos X-XII y
que se opone al sistema de filiaci&oacute;n t&iacute;pico de la Alta Edad Media de tipo cognaticio, es decir, aquel en el
que se otorgaba la misma importancia a los v&iacute;nculos de parentesco de un individuo tanto por v&iacute;a paterna
como materna. BECEIRO PITA y C&Oacute;RDOBA DE LA LLAVE, Parentesco, poder y mentalidad…., p.
35-36
25
MORSEL, La aristocracia medieval…, p. 79
26
GERBET, Las noblezas espa&ntilde;olas en la Edad Media…, p. 35
27
MORSEL, La aristocracia medieval…, p. 79- 80
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Asimismo, otro de los factores fundamentales para demostrar la condici&oacute;n de nobleza es
que la familia o linaje pudiera demostrar que, al menos desde las tres generaciones antes
mencionadas, &eacute;sta hubiera disfrutado de prebendas y privilegios como el derecho a
portar escudo y espada (atributos propios del estamento de los “defensores”, es decir, de
la nobleza) y a batirse en duelo y, sobre todo, de la exenci&oacute;n del pago de los pechos,
tributos o impuestos directos. Es decir, que los miembros de la familia eran no pecheros.
Por &uacute;ltimo, otro signo de nobleza al que se refiere Gerbet es que el individuo en
cuesti&oacute;n viviera “en h&aacute;bito” de caballero, es decir que no realizara ning&uacute;n trabajo, vil,
manual como, por ejemplo, las tareas agropecuarias o “menestrales” (artesan&iacute;a) propias
del estamento de los “laboratores”, es decir, los labradores, campesinos…
4. La &eacute;poca de don Juan Manuel: Finales del s. XIII y la primera mitad del s. XIV.
Antes de estudiar la figura y obra de don Juan Manuel (1282-1348), en primer lugar
realizaremos un an&aacute;lisis del contexto hist&oacute;rico en que &eacute;ste noble castellano, criticado
por algunos investigadores como un individuo codicioso, ambiciosa, arrogante, desleal
y traicionero28 y considerado por otros “figura gigantesca de la literatura y la pol&iacute;tica de
la Castilla medieval29”, desempe&ntilde;&oacute; su labor pol&iacute;tica y literaria puesto que ni una ni otra,
as&iacute; como su pensamiento, podr&iacute;an entenderse completamente sin tener en cuenta los
aspectos pol&iacute;ticos, econ&oacute;micos, sociales y culturales-religiosos que caracterizaron los
a&ntilde;os finales del siglo XIII y la primera mitad del siglo XIV ya que, sin duda, &eacute;stos
condicionaron la ideolog&iacute;a y actividad del magnate castellano.
Para la realizaci&oacute;n de este apartado nos hemos basado fundamentalmente en algunos de
los art&iacute;culos publicados entre finales de los a&ntilde;os 60 y 80 del siglo XX por el
medievalista Julio Valde&oacute;n Baruque30, uno de los primeros investigadores, como se&ntilde;ala
28
RODR&Iacute;GUEZ-PU&Eacute;RTOLAS, Julio, &quot;Juan Manuel y la crisis castellana del siglo XIV&quot;, en Rodr&iacute;guezPu&eacute;rtolas, Julio, Literatura, Historia, Alineaci&oacute;n, Barcelona: Editorial Labor, 1976, pp. 49
29
PRETEL Mar&iacute;n, Aurelio, Don Juan Manuel, se&ntilde;or de la llanura. Repoblaci&oacute;n y gobierno de la
Mancha albacetense en la primera mitad del siglo XIV, Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses.
C.S.I.C. Confederaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Centros de Estudios Locales, 1982, p. 12
30
Como &quot;Aspectos de la crisis castellana en la primera mitad del siglo XIV&quot;, Hispania, vol. XXIX, n&ordm;
111, 1969, pp. 5-25; &quot;Las tensiones sociales en Castilla en tiempos de don Juan Manuel&quot;, en
MACPHERSON, Ian (ed.), Juan Manuel Studies, London: Tamesis Books Limited, 1977, pp. 181-192;
“Las crisis del siglo XIV en la Corona de Castilla”, en HIDALGO DE LA VEGA, Mar&iacute;a Jos&eacute; (ed.), La
Historia en el contexto de las Ciencias Humanas y Sociales. Homenaje a Marcelo Vigil Pascual,
Salamanca: Universidad de Salamanca, 1989, pp. 217-235 y “Reflexiones sobre la crisis bajomedieval en
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Ignacio &Aacute;lvarez Borge, en realizar “estudios sistem&aacute;ticos y teor&iacute;as explicativas sobre la
crisis bajomedieval en Castilla31” de tal forma que sus trabajos se convirtieron en “el
punto de partida” sobre el que los historiadores de la segunda mitad del siglo XX se han
basado para analizar esa etapa finales del siglo XIII y, sobre todo, del siglo XIV32 que
Valde&oacute;n identificaba como un per&iacute;odo de dificultades pol&iacute;ticas, problemas sociales y de
estancamiento o, en el peor de los casos, retroceso econ&oacute;mico y demogr&aacute;fico que afect&oacute;,
en general, a todo el Occidente europeo y, por tanto, tambi&eacute;n al reino de Castilla. Sin
embargo, el hecho de que algunas regiones de la Pen&iacute;nsula Ib&eacute;rica se vieron afectadas
en menor medida o escaparon a dichas dificultades
33
ha llevado a algunos
investigadores como Hilario Casado Alonso, David Igual y Antoni Furi&oacute;34, entre otros,
a cuestionar la virulencia e, incluso, la propia existencia de la llamada “crisis del siglo
XIV”, “crisis de la baja Edad Media” o “crisis del feudalismo”35 en Castilla36.
Se trata de una crisis cuyas causas, desarrollo cronol&oacute;gico, dimensiones, consecuencias
e, incluso, como acabamos de apuntar para el caso castellano, su misma existencia es
discutida por los investigadores37. De hecho, a&uacute;n hoy en d&iacute;a apenas hay consenso sobre
si comenz&oacute; a finales del siglo XIII, momento en que supuestamente comenzaron a
manifestarse las primeras evidencias de estancamiento de la producci&oacute;n agraria
Castilla”, VV. AA., En la Espa&ntilde;a medieval IV. Estudios dedicados al profesor D. &Aacute;ngel Ferrari N&uacute;&ntilde;ez,
tomo II, Madrid: Universidad Complutense, 1984, pp. 1049-1062
31
&Aacute;LVAREZ BORGE, Ignacio, “Notas sobre la historiograf&iacute;a reciente acerca de la crisis bajomedieval en
Castilla La Vieja”, en DEL VAL VALDIVIESO, M&ordf; Isabel y MART&Iacute;NEZ SOPENA, Pascual (dirs.), Castilla y el
mundo feudal. Homenaje al profesor Julio Valde&oacute;n, vol. III, Valladolid, Junta de Castilla y Le&oacute;n.
Consejer&iacute;a de Cultura y Turismo. Universidad de Valladolid, 2009, pp. 28
32
&Aacute;LVAREZ BORGE, “Notas sobre la historiograf&iacute;a reciente…, pp. 28
33
VALDE&Oacute;N, “Las crisis del siglo XIV…” pp. 218
34
FURI&Oacute; Diego, Anton&iacute;, “La crisis de la Baja Edad Media: Una revisi&oacute;n”, en FURI&Oacute; DIEGO, Anton&iacute; et
al., Las crisis a lo largo de la Historia, Valladolid: Universidad de Valladolid. Secretariado de
Publicaciones e Intercambio Editorial, 2010, p. 33 y notas 39-40
35
VALDE&Oacute;N, “Reflexiones sobre la crisis bajomedieval…”, 1984, p. 1049
36
Durante mucho tiempo se ha tendido a generalizar y aplicar teor&iacute;as y modelos de otras regiones
europeas que no tienen por qu&eacute; coincidir con la realidad de la Pen&iacute;nsula Ib&eacute;rica. FURI&Oacute; Diego, Anton&iacute;,
“La crisis de la Baja Edad Media: Una revisi&oacute;n”, en Furi&oacute; Diego, Anton&iacute; et al., Las crisis a lo largo de la
Historia, Valladolid: Universidad de Valladolid. Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial,
2010, p. 33. Por ello, para tener un conocimiento m&aacute;s completo y fiable de la incidencia, cronolog&iacute;a y
consecuencias de la crisis del siglo XIV en el reino de Castilla, Arag&oacute;n… Investigadores como Julio
Valde&oacute;n, instan a la realizaci&oacute;n de estudios de car&aacute;cter regional y local sobre dicho per&iacute;odo a partir del
an&aacute;lisis de las, aunque escasas y muchas veces superficiales, referencias que pueden hallarse en las
cr&oacute;nicas, registros de Cortes, ordenanzas de precios y salarios, registros de cuentas… VALDE&Oacute;N, Julio,
“Las crisis del siglo XIV en la Corona de Castilla”, en Hidalgo de la Vega, Mar&iacute;a Jos&eacute; (ed.), La Historia
en el contexto de las Ciencias Humanas y Sociales. Homenaje a Marcelo Vigil Pascual, Salamanca:
Universidad de Salamanca, 1989, p. 218
37
FURI&Oacute; Diego, Anton&iacute;, “La crisis de la Baja Edad Media: Una revisi&oacute;n”, en Furi&oacute; Diego, Anton&iacute; et al.,
Las crisis a lo largo de la Historia, Valladolid: Universidad de Valladolid. Secretariado de Publicaciones e
Intercambio Editorial, 2010, pp. 18 y ss.
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(alimentaci&oacute;n) en un “mundo lleno”, es decir, en una Europa Occidental donde el
aumento de poblaci&oacute;n era imparable o si comenz&oacute; a principios-mediados del siglo XIV
como consecuencia de la sucesi&oacute;n de crisis agrarias y carest&iacute;as/hambres y epidemias
(como la terrible Peste Negra de 1348) motivadas por el clima (descenso de las
temperaturas, excesiva humedad y/o lluvia, sequ&iacute;as prolongadas…), el atraso
tecnol&oacute;gico, el r&eacute;gimen de propiedad/explotaci&oacute;n de la tierra, la excesiva presi&oacute;n
fiscal/se&ntilde;orial, los conflictos b&eacute;licos…
Del mismo modo, como explican autores como Julio Valde&oacute;n o Antoni Furi&oacute;38, para
algunos investigadores, la “crisis de la Baja Edad Media” fue un fen&oacute;meno catastr&oacute;fico,
general y sostenido a lo largo del siglo y constituy&oacute; un punto de inflexi&oacute;n en la Historia
de todo el continente europeo porque supuso la inversi&oacute;n de la tendencia de expansi&oacute;n y
crecimiento demogr&aacute;fico, econ&oacute;mico
39
y territorial
40
que hab&iacute;a vivido Europa
Occidental desde principios del siglo XI y quebrar las estructuras pol&iacute;ticas y sociales del
mundo feudal en tr&aacute;nsito hacia el precapitalismo41.
Sin embargo, otros autores consideran que m&aacute;s que de una gran crisis, habr&iacute;a que hablar
de una sucesi&oacute;n de fen&oacute;menos o problemas puntuales (coyunturales) y, m&aacute;s o menos
localizados (pueden afectar a una o varias localidades, regiones y/o pa&iacute;ses) 42 como las
carest&iacute;as, hambrunas y epidemias que aunque conllevaron la ca&iacute;da de la econom&iacute;a en las
zonas afectadas, la p&eacute;rdida de efectivos humanos y problemas sociales y pol&iacute;ticos, al
poco tiempo son superados retom&aacute;ndose la tendencia general de crecimiento y
expansi&oacute;n (demogr&aacute;fico, econ&oacute;mico…) anterior gracias a la b&uacute;squeda de soluciones, es
decir, a la adaptaci&oacute;n de todos los &oacute;rdenes dando lugar a una nueva realidad pol&iacute;tica,
social, econ&oacute;mica...
VALDE&Oacute;N, Julio, “Reflexiones sobre la crisis bajomedieval en Castilla”, VV. AA., En la Espa&ntilde;a
medieval IV. Estudios dedicados al profesor D. &Aacute;ngel Ferrari N&uacute;&ntilde;ez, tomo II, Madrid: Universidad
Complutense, 1984, pp. 1049 y FURI&Oacute; Diego, Anton&iacute;, “La crisis de la Baja Edad Media: Una revisi&oacute;n”,
en Furi&oacute; Diego, Anton&iacute; et al., Las crisis a lo largo de la Historia, Valladolid: Universidad de Valladolid.
Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, 2010, pp. 15-45
39
Aumento de la productividad agr&iacute;cola, desarrollo de la artesan&iacute;a y del comercio a peque&ntilde;a y gran
escala…
40
Ejemplificado con la repoblaci&oacute;n y roturaci&oacute;n de nuevas tierras no s&oacute;lo en la Pen&iacute;nsula Ib&eacute;rica a ra&iacute;z
del proceso de reconquista de las tierras bajo el dominio musulm&aacute;n, sino tambi&eacute;n en las Islas Brit&aacute;nicas
con la colonizaci&oacute;n de Gales e Irlanda por los ingleses y en Centroeuropa con la ocupaci&oacute;n de las tierras
al Este de los r&iacute;os Elba y Oder. FURI&Oacute; DIEGO, “La crisis de la Baja Edad Media…”, p. 21
41
De ah&iacute; que el siglo XIV sea considerado por Furi&oacute; como “el punto de arranque” para el desarrollo del
estado moderno/ centralizado en lo institucional y territorial y para la transici&oacute;n del munod feudal al
capitalista. Ibidem, p. 15-17 y VALDE&Oacute;N, &quot;Aspectos de la crisis castellana en la primera…”, p. 5
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VALDE&Oacute;N, “Las crisis del siglo XIV…”, p. 218
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4.1. La Castilla del siglo XIV: Hambre, pobreza y despoblaci&oacute;n.
Como acabamos de apuntar, no todo el Occidente europeo percibi&oacute; de la misma forma y
con la misma intensidad la crisis de la Baja Edad Media. Ejemplo de ello es la sucesi&oacute;n
de inviernos inusualmente fr&iacute;os y lluviosos que perjudicaron a los campos dando lugar a
una intensa carest&iacute;a y hambruna en las regiones de la Europa noroccidental entre 1315 y
1320 que, sin embargo, apenas tuvo incidencia en la zona circundante al Mar
Mediterr&aacute;neo43.
En el caso de la Pen&iacute;nsula Ib&eacute;rica, &eacute;sta efectivamente se vio afectada por los fen&oacute;menos
com&uacute;nmente asociados a la crisis del siglo XIV: problemas clim&aacute;ticos, crisis agrarias,
reducci&oacute;n de las tierras puestas en roturaci&oacute;n, descenso demogr&aacute;fico, fluctuaciones
bruscas y/o alza de los precios de los productos de primera necesidad (cereal)… Ahora
bien, en este punto hay que se&ntilde;alar que dicha crisis tampoco afect&oacute; por igual, ni al
mismo tiempo a todos los reinos peninsulares ni, dentro de ellos, a todas las regiones
pues, de hecho, la crisis tuvo una mayor incidencia en la Corona de Arag&oacute;n,
especialmente en el Principado de Catalu&ntilde;a y el reino de Mallorca, que en Castilla44,
donde los problemas se hicieron sentir, sobre todo, en el Sureste (en la zona donde se
hallar&aacute; el n&uacute;cleo de los dominios de don Juan Manuel), cuyo desarrollo ya se ve&iacute;a
lastrado de antemano por la inseguridad que generaba la cercan&iacute;a de la frontera con el
mundo musulm&aacute;n especialmente desde la d&eacute;cada de 1330.
En la documentaci&oacute;n castellana (cr&oacute;nicas de Fernando IV y de Alfonso XI, peticiones
de los procuradores en Cortes, cartas particulares, documentos regios…) del siglo XIV,
abundan
expresiones como “a&ntilde;os duros”, “malos a&ntilde;os”, “a&ntilde;os fuertes” o “pobre,
astragada y yerma” aludiendo a estado de una tierra o lugar, as&iacute; como otros relativos al
despoblamiento de algunas localidades, bandolerismo, la inseguridad en los caminos…
Si bien es cierto que, como se&ntilde;ala Valde&oacute;n, pueden resultar meras exageraciones del
pueblo, de los concejos, de los representantes de las ciudades en las Cortes, para
conseguir que el rey les concediera la merced de reducir la cuant&iacute;a de los tributos que
las gentes deb&iacute;an satisfacer y/o evitar la aprobaci&oacute;n de impuestos o servicios
extraordinarios, todas ellas no dejan de aludir a la existencia entre la poblaci&oacute;n
FURI&Oacute; DIEGO, “La crisis de la Baja Edad Media…”, pp. 32-33 y 42
ROJAS Gabriel, Manuel, “El triunfo de las monarqu&iacute;as”, en &Aacute;lvarez Palenzuela, Vicente &Aacute;ngel
(coord.), Historia de Espa&ntilde;a de la Edad Media, cap. 28, Barcelona: Editorial Ariel, 2002, pp. 627
43
44
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castellana de la conciencia de vivir una situaci&oacute;n an&oacute;mala, de crisis, sobre todo entre
1300 y 135045.
4.1.1. Dificultades clim&aacute;ticas. A&ntilde;os de carest&iacute;a y hambre.
Como veremos a lo largo de las siguientes p&aacute;ginas, entre las diversas causas de la
“crisis del silgo XIV”, una de las principales fue la sucesi&oacute;n de a&ntilde;os de condiciones
clim&aacute;ticas adversas que pr&aacute;cticamente toda Europa experimenta desde principios de
siglo. Para el caso castellano, aunque es dif&iacute;cil determinar la incidencia y efectos que los
aspectos clim&aacute;ticos tuvieron en general para todo el reino, en las cr&oacute;nicas podemos
encontrar algunas referencias sobre lugares y/o regiones cuyos campos y cosechas se
vieron perjudicados por los inviernos excesivamente fr&iacute;os (heladas), los veranos
inusualmente secos, el pedrisco y las lluvias torrenciales tal y como puede apreciarse en
los siguientes ejemplos tomados de los trabajos de Julio Valde&oacute;n46:
En oto&ntilde;o de 1310 en Andaluc&iacute;a “fueron tantas las aguas que dur&oacute; tres meses que nunca
ces&oacute; de llover”; En 1311 los vecinos de Pancorbo se encontraban sumidos en la pobreza
por “la piedra que les hab&iacute;a tollido el pan y el vino”; En 1326 los vecinos de las
localidades asturianas de Puerto de Lazariegos, Bra&ntilde;as Trascastro alegaron “el gran
extremo de fr&iacute;os e tierra mucho agria e de poca pr&oacute;veda en que est&aacute;n” para pedir la
concesi&oacute;n de franquicias a Alfonso XI; Por su parte, los vecinos de O&ntilde;a hablaban de los
“muchos peligros de piedra e de hielo” que hab&iacute;a tenido que soportar en 1333; Para
terminar, las cr&oacute;nicas se&ntilde;alan que en el valle del Guadalquivir de en septiembre de 1342
“comenz&oacute; a llover de tantas lluvias, et tan fuertes, que grandes tiempos av&iacute;a que non
lloviera tantas aguas, nin de tan fuerte manera” que a&uacute;n en marzo del a&ntilde;o siguiente “la
tierra iba enjugando de las grandes aguas que av&iacute;a fecho”.
Las heladas, las sequ&iacute;as, las lluvias torrenciales y el granizo continuado dificultaron o
impidieron el trabajar los campos, por lo que las cosechas se retrasaron, fueron escasas
o, incluso, se perdieron, al igual que innumerables cabezas de ganado, y tambi&eacute;n
obligaron al abandono de muchas tierras de cultivo o, al menos, la sustituci&oacute;n de los
productos cultivados por otros mejor adaptados a las condiciones clim&aacute;ticas. Todo ello
dio lugar a verdaderas crisis de subsistencia que se caracterizaron por el alza de los
45
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VALDE&Oacute;N, &quot;Aspectos de la crisis castellana…&quot;, pp. 6-7
Ibidem, p. 9-10
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precios del cereal (trigo-cebada)47, carest&iacute;as y hambrunas que dieron lugar a grandes
“mortandades” y que debilitaron a los supervivientes ante posibles epidemias y que, en
general, afectaron a toda Castilla en los primeros a&ntilde;os del siglo XIV, entre los a&ntilde;os
1331-1333 y 1343-1346 y durante el &uacute;ltimo cuarto de siglo en zonas como el valle del
Guadalquivir entre 1399-1400 (“a&ntilde;os malos”)48.
En este sentido, la cr&oacute;nica de Fernando IV, por ejemplo, alude a la grave situaci&oacute;n de
hambre y a la elevada mortandad que padeci&oacute; Castilla en 1302: “fue en toda la tierra
muy grand fambre; e los omes moriense por las plazas e por las calles de fambre, e fue
tan grande la mortandad en la gente, que bien cuidaran que muriera el cuarto de toda la
gente de la tierra” 49 . Si bien este episodio es presentado como un “mal de car&aacute;cter
universal” y, sin duda, la cuant&iacute;a de fallecidos resulta un tanto exagerada, no cabe duda,
como opina Valde&oacute;n, de que fue una de las primeras evidencias de la depresi&oacute;n del siglo
XIV siendo su incidencia tal, tras a&ntilde;os de bonanza econ&oacute;mica y crecimiento
demogr&aacute;fico, que marc&oacute; profundamente a los contempor&aacute;neos50.
4.1.2. Descenso demogr&aacute;fico. Mortandades y despoblaci&oacute;n.
En cuanto al descenso demogr&aacute;fico, la ausencia de documentos que aporten datos
cuantitativos concretos sobre el n&uacute;mero de habitantes en Castilla y de fallecimientos a
lo largo del siglo XIV dificulta la tarea de determinar su incidencia y las consecuencias
que tuvo para el futuro desarrollo en Castilla. Sin duda, como acabamos de mencionar,
las hambrunas y las epidemias que se sucedieron a lo largo del siglo, como la Peste
Negra de 1348 y sus sucesivos rebrotes, menos virulentos y m&aacute;s localizados, hacia 1363,
1374 y 138351, generaron un gran n&uacute;mero de muertes. Sin embargo, aunque sin duda se
produjo una regresi&oacute;n demogr&aacute;fica en las tierras castellanas no todas las numerosas
alusiones documentales del siglo XIV al abandono de tierras, a localidades
despobladas52 y a las peticiones de los concejos al rey para que comprobara el n&uacute;mero
47
Ya afectado por las fluctuaciones m&aacute;s o menos bruscas a lo largo del a&ntilde;o dependiendo de la
proximidad de la &eacute;poca de la cosecha, de las expectativas de recogida de grano, de la oferta y la
demanda…
48
VALDE&Oacute;N, “Las crisis del siglo XIV…”, p. 227
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VALDE&Oacute;N, &quot;Aspectos de la crisis castellana…&quot;, p. 12
50
Ibidem, p. 13
51
VALDE&Oacute;N, “Las crisis del siglo XIV…”, p. 221
52
“Veendo que algunos tiempos pasados la nuestra villa de La Zarza cerca de Pe&ntilde;afiel, estaba poblada...
(y que hoy) est&aacute; despoblada e destruida e non viven y algunas personas…” VALDE&Oacute;N, &quot;Aspectos de la
crisis castellana…&quot;, p. 15, nota 45
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real de vecinos pecheros (encuestas-empadronamientos)53 y para que redujera la carga
tributaria impuesta (“cabeza de pecho”) debido al descenso del n&uacute;mero de aquellos
(igualamientos)54, no tiene por qu&eacute; deberse &uacute;nicamente al fallecimiento de los vecinos
pues el abandono de un espacio no es un hecho puntual, sino un proceso demorado en el
tiempo. El descenso de poblaci&oacute;n, que afect&oacute; fundamentalmente a las tierras de la
Meseta Norte, pudo deberse a la emigraci&oacute;n de las gentes hacia las tierras meridionales
reci&eacute;n arrebatas a los musulmanes en la segunda mitad del siglo XIII y/o hacia otros
reinos55 buscando terrenos m&aacute;s f&eacute;rtiles o adecuados para el cultivo donde los se&ntilde;ores no
impongan tantas cargas fiscales u otorguen privilegios a los colonos o huyendo del
hambre, las epidemias, la pobreza, la guerra, el bandolerismo y violencia se&ntilde;orial
(inseguridad).
4.1.3. Problemas econ&oacute;micos y monetarios.
A los problemas clim&aacute;ticos, agrarios y demogr&aacute;ficos hay que incluir los trastornos
econ&oacute;micos-monetarios que vivi&oacute; Castilla a lo largo de todo el siglo XIV y que fueron,
a la vez, una causa y una consecuencia m&aacute;s de la “Crisis de la Baja Edad Media” y que,
como los otros ya mencionados, afectaron sobre todo a las clases m&aacute;s humildes.
En el &aacute;mbito econ&oacute;mico castellano, las dificultades se manifestaron, como ya hemos
apuntado en diversas ocasiones a lo largo de estas p&aacute;ginas, en el alza continua y la
brusca fluctuaci&oacute;n de los precios de los principales bienes de consumo (como el
trigo56)y la imparable ca&iacute;da de las rentas se&ntilde;oriales desde finales del siglo XIII debido a
la muerte/emigraci&oacute;n de los vasallos que trabajaban las tierras, al retroceso del espacio
cultivado, al desajuste entre los precios de los productos manufacturados y el car&aacute;cter
fijo de los tributos se&ntilde;oriales…57 Tales problemas trataron de ser atajados por monarcas
como Alfonso X con la promulgaci&oacute;n de ordenamientos que regulaban los precios y
53
Tras las pesquisas realizadas por enviados del rey, en la villa de Covarrubias, por ejemplo, en 1310 se
dictamin&oacute; que s&oacute;lo hab&iacute;a 54 pecheros; Pancorbo, en 1311 contaba con 121 vecinos pecheros; Belorado en
1325 ten&iacute;a 125; San Vicente de la Barquera en 1330 tan s&oacute;lo 60… Ibidem, p. 16
54
Por ejemplo, en 1304 Fernando IV rebajaba la cuant&iacute;a que el concejo de Silos deb&iacute;a recaudar en el
concepto del servicio de fonsadera de 4.000 a 3.000 maraved&iacute;s. Ibidem, p. 15-16
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En este caso, Julio Valde&oacute;n nos ofrece una cita de la cr&oacute;nica de Alfonso XI en la que se dice que
“muchas de las gentes del regno [de Castilla] desamparaban heredades, et los logares en que viv&iacute;an, et
fueron a poblar a regnos de Arag&oacute;n et de Portugal”. Ibidem, p. 17
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Al margen de las fluctuaciones a lo largo del a&ntilde;o y las bruscas subidas en momentos puntuales en
determinadas zonas como consecuencia de una crisis de subsistencia, en general, el precio de cada fanega
de trigo en Castilla se multiplic&oacute; por cuatro o cinco a lo largo de la primera mitad del siglo XIV. Ibidem,
p. 20
57
VALDE&Oacute;N, “Las crisis del siglo XIV…”, p. 233
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salarios, el aumento de la presi&oacute;n fiscal58 y la devaluaci&oacute;n monetaria (sobre todo con
Alfonso X) y, ante la escasez de metales preciosos (sobre todo de oro), la acu&ntilde;aci&oacute;n de
monedas de menor ley59. Sin embargo, dichas medidas s&oacute;lo solventaban los problemas
moment&aacute;neamente, a largo plazo contribu&iacute;an a empeorar a&uacute;n m&aacute;s la situaci&oacute;n pues el
aumento del n&uacute;mero y cuant&iacute;a de los tributos empobrec&iacute;a a&uacute;n m&aacute;s a las clases populares
y la puesta en circulaci&oacute;n de monedas devaluadas, de menor ley e incluso “falsas60”
provocaba el aumento de la inflaci&oacute;n, la desconfianza entre los prestamistas y
perjudicaba las transacciones (p&eacute;rdidas).
4.1.4. Tensiones y conflictos sociales.
Como hemos apuntado anteriormente, todos los problemas en que se vio sumida
Castilla suscitaron un aumento de tensi&oacute;n y conflictividad social evidenciada, por
ejemplo, en el aumento de las posturas antisemitas 61 sobre todo desde mediados del
siglo XIV puesto que las clases populares, las m&aacute;s afectadas por “las crisis”, en su
b&uacute;squeda de una explicaci&oacute;n a su dram&aacute;tica situaci&oacute;n, se&ntilde;alaron como culpables a los
usureros, traicioneros y viles jud&iacute;os.
Por otra parte, esa tensi&oacute;n social tambi&eacute;n se manifest&oacute; en el enfrentamiento entre las
clases populares, especialmente de las ciudades y villas de la Meseta Norte 62 , y la
nobleza. Por un lado, fue un enfrentamiento de car&aacute;cter pol&iacute;tico pues el pueblo tambi&eacute;n
particip&oacute; en las luchas por el poder entre la monarqu&iacute;a y la aristocracia, sobre todo
durante las minor&iacute;as de Fernando IV y Alfonso XI, apoyando la autoridad regia frente a
las apetencias nobiliarias a cambio de diversas mercedes y del compromiso del monarca
58
Como la Corona necesitaba contar con mayores ingresos para poder satisfacer a la nobleza las
mercedes prometidas y para poder sufragar los crecientes gastos de una administraci&oacute;n regia que iba
ganando en complejidad, adem&aacute;s de aumentar la cuant&iacute;a de los pechos, monarcas como Alfonso XI
decidieron generalizar en toda Castilla el impuesto que gravaba las transacciones mercantiles, la alcabala,
que, hasta entonces, tan s&oacute;lo se hab&iacute;a aplicado ocasionalmente en algunos lugares. Ibidem, p. 229
59
Aunque la acu&ntilde;aci&oacute;n de moneda era un privilegio regio, magnates como don Juan Manuel acu&ntilde;aron
ilegalmente moneda castellana de baja ley ocasionando graves problemas econ&oacute;micos en el reino.
VALDE&Oacute;N, &quot;Aspectos de la crisis castellana…&quot;, p. 22
60
Sobre todo durante la primera mitad del siglo XIV, en el contexto de la lucha por los derechos
din&aacute;sticos sobre el trono de Castilla entre Fernando IV-Alfonso XI y los Infantes de La Cerda, el monarca
aragon&eacute;s, Jaime II, que apoyaba la causa de los infantes, hizo elaborar e introducir en Castilla moneda
castellana falsa de menor ley para desbarajustar su econom&iacute;a (guerra monetaria). Ibidem, pp. 21-22
61
Como ejemplo de ello podemos se&ntilde;alar el asalto de la juder&iacute;a de Sevilla y de Toledo en 1354 y 1355
respectivamente, los pogroms quetuvieron lugar en diversas ciudades castellanas entre 1360-1391, etc.
VALDE&Oacute;N, “Las crisis del siglo XIV…”, p. 234
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En las tierras meridionales hubo menos casos porque estaban menos habitadas y el poblamiento se
hab&iacute;a organizado sobre estructuras nuevas.
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a respetar los fueros, privilegios de las localidades. Por otra parte, la conflictividad entre
clases fue consecuencia de las diversas respuestas dadas por los integrantes del tercer
estado frente a la creciente a la violencia se&ntilde;orial en los campos y villas-ciudades
(saqueos, presi&oacute;n fiscal, intentos de los se&ntilde;ores de dominar los concejos haciendo que
sus vasallos y/o adeptos monopolicen los cargos del gobierno municipal).
Entre esas respuestas podemos se&ntilde;alar, en primer lugar, la proliferaci&oacute;n a lo largo del
reinado de Fernando IV y la minor&iacute;a de Alfonso XI de las asociaciones o hermandades
concejiles, como la “Hermandad general” creada en las Cortes de Burgos de 1315, para
defender los intereses de los municipios miembros, garantizar el orden y la justicia en
cada territorio y defender la autoridad del rey 63 . Pero, sin duda, la respuesta m&aacute;s
habitual a los desmanes de los nobles y sus vasallos y a la creciente presi&oacute;n fiscal de la
Corona sobre los pecheros, as&iacute; como al intento de las oligarqu&iacute;as de patricios y nobles
de monopolizar el gobierno de los concejos, fueron los levantamientos o rebeliones, a
veces sangrientos que, aunque en la mayor parte de casos, se iniciaron en las ciudades,
bajo la direcci&oacute;n “del com&uacute;n”, de la masa popular, tambi&eacute;n movilizaron a “las gentes de
los pueblos”, es decir, al campesinado64 para la defensa de los intereses de los intereses
comunes del tercer estado.
Ejemplo de ello es el “grand levantamietno del pueblo contra algunos de los caballeros
m&aacute;s honrados de la villa” de C&oacute;rdoba a principios del reinado de Fernando IV, la
revuelta de los vecinos de Segovia en 1324 contra el caballero Pero Laso, miembro del
s&eacute;quito del infante Felipe, que hab&iacute;a protagonizado numerosos desmanes en la ciudad o
la matanza de m&aacute;s de una veintena de infanzones, hidalgos y caballeros entre los que se
encontraba el consejero y “favorito” de Alfonso XI, Garci Lasso de la Vega, que se
produjo en 1326 a la salida de misa en el monasterio de San Francisco, situado a las
afueras de Soria, ciudad a la que este cortesano hab&iacute;a acudido por mandato del rey para
tratar, desde all&iacute;, presentar batalla al rebelde don Juan Manuel65.
En este punto, hay que se&ntilde;alar que este &uacute;ltimo caso ha de enmarcarse en el contexto de
la encarnizada lucha que, como en muchas otras ciudades castellanas de la primera
mitad del siglo XIV, manten&iacute;an los dos bandos o facciones de nobles-patricios
VALDE&Oacute;N, &quot;Las tensiones sociales en Castilla…&quot;, pp. 187-188
Ibidem, p. 189
65
Ibidem, pp. 189-191 y LACARRA, Mar&iacute;a Jes&uacute;s, Don Juan Manuel, Madrid: Editorial S&iacute;ntesis, 2006, p.
56
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(caballeros, hidalgos, escuderos) en que se hallaba dividida la ciudad de Soria por el
monopolio del poder municipal y por la defensa de los intereses mon&aacute;rquicosnobiliarios en pugna en el contexto de la lucha que, entre 1327 y 1330, mantuvieron
Alfonso XI y don Juan Manuel que hab&iacute;a acabado movilizando tambi&eacute;n a los grupos
populares.
4.2. Los problemas pol&iacute;ticos entre finales del siglo XIII y mediados del siglo XIV:
La pugna entre la nobleza y la monarqu&iacute;a. Tutor&iacute;as, hermandades y rebeliones.
Desde el punto de vista pol&iacute;tico, la Castilla de entre finales del siglo XIII y la primera
mitad del XIV vive una de sus etapas m&aacute;s turbulentas debido al clima de conflicto
b&eacute;lico constante existente desde finales del reinado de Alfonso X en relaci&oacute;n con la
cuesti&oacute;n sucesoria y, especialmente, durante las minor&iacute;as de edad de los monarcas
Fernando IV y Alfonso XI, entre los principales linajes nobiliarios y los monarcas e,
incluso, entre los propios magnates (bandos), deseosos de obtener
tierras, rentas,
mercedes y privilegios y, por supuesto, un mayor poder pol&iacute;tico derivado de su
participaci&oacute;n en el gobierno del reino, y los reyes castellanos que ansiaban reforzar y
consolidar su autoridad y poder frente a dichas apetencias.
Como ejemplo de esa situaci&oacute;n de inestabilidad y guerra continua, que autores como
Julio Valde&oacute;n no dudan en prolongar hasta la guerra civil entre Pedro I, hijo y heredero
de Alfonso XI, y Enrique de Trast&aacute;mara, hijo bastardo de dicho monarca y su amante
Leonor de Guzm&aacute;n, y el reinado de Enrique III de Trast&aacute;mara 66 , podemos citar un
fragmento de una carta dirigida al rey de Arag&oacute;n en la que se describe el caos y
anarqu&iacute;a en que se encuentra el territorio castellano de tiempos de Fernando IV: “otras
nuevas non a en Castilla, levado que el rey e todos los otros entre si punnan por
destroyrla que qui mas puede mas lieva e qui menos puede lazra e non saben que es
justicia ni les place en ella” 67. En este mismo sentido, otro ejemplo, esta vez literario, es
el Poema de Alfonso Onceno (mediados del siglo XIV), cuyos versos evidencian la
debilidad de la Corona (incapaz de imponer el orden y la justicia), as&iacute; como la violencia
nobiliaria que afectaba a los grupos populares (sobre todo los campesinos), quienes,
VALDE&Oacute;N, &quot;Aspectos de la crisis castellana…&quot;, p. 5
GIM&Eacute;NEZ SOLER, Andr&eacute;s, Don Juan Manuel. Biograf&iacute;a y estudio cr&iacute;tico, Zaragoza, 1932, p. 67 y
VALDE&Oacute;N, Julio, &quot;Las tensiones sociales en Castilla...”, p. 181
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como veremos m&aacute;s adelante, no dudaban en coaligarse (“hermandades”) para intentar
defender sus vidas, bienes y derechos:
Este tienpo los se&ntilde;ores
Corr&iacute;an toda Castiella:
Los mesquinos labradores
Pasavan muy gran manciella.
Muchos algos les tomavan
O por mal o por cobdicia,
e las tierras se hermanavan
por la mengua de justicia68.
4.2.1. La violencia nobiliaria. “Malhechores feudales”.
Desde el siglo XII, el proceso de reconquista y repoblaci&oacute;n de los territorios
peninsulares bajo el dominio musulm&aacute;n, permiti&oacute; a la nobleza acumular enormes cotas
de poder territorial (dominios), econ&oacute;mico (rentas) y pol&iacute;tico (derechos jurisdiccionales
sobre las tierras y sus habitantes, ejercicio de cargos y oficios en la Corte y/o gobierno).
Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIII el esfuerzo expansionista castellano se
ve frenado tras recuperar la Andaluc&iacute;a B&eacute;tica y llegar a la costa del Golfo de C&aacute;diz69
quedando como &uacute;nico reducto musulm&aacute;n el reino nazar&iacute; de Granada, que si bien no
ser&iacute;a totalmente dominado hasta finales del siglo XV con los Reyes Cat&oacute;licos, a lo largo
del siglo XIV fue, como veremos a lo largo de las siguientes p&aacute;ginas, escenario de
diversas campa&ntilde;as de peque&ntilde;o alcance y resultado m&aacute;s o menos exitoso.
La paralizaci&oacute;n de la reconquista supuso, para la nobleza, el estancamiento de los
beneficios que obten&iacute;an de dicha expansi&oacute;n hacia el Sur peninsular que, de todas formas,
tras la repartici&oacute;n de la B&eacute;tica, no hab&iacute;an resultado tan sustanciales como esperaban70.
Por otra parte, desde mediados del siglo XIII tambi&eacute;n fueron testigos de la reducci&oacute;n las
rentas que percib&iacute;an en sus dominios de la Meseta Norte como consecuencia de la
emigraci&oacute;n de sus habitantes a los territorios arrebatados a los musulmanes animados
por los muchos privilegios que los reyes y se&ntilde;ores otorgaban a los colonos (exenci&oacute;n
del pago de tributos y de la prestaci&oacute;n de servicios por cierto tiempo, entrega gratuita de
parcelas para la construcci&oacute;n de viviendas o su explotaci&oacute;n agropecuaria…).
Ese
descenso de los ingresos se vio acentuado, adem&aacute;s y como veremos, por los problemas
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econ&oacute;micos (inflaci&oacute;n) que afectaban a Castilla y las pol&iacute;ticas que, desde los tiempos de
Alfonso x el sabio, aplicaron los sucesivos monarcas para su resoluci&oacute;n (devaluaci&oacute;n de
la moneda, ordenamientos de precios).
Ante tal situaci&oacute;n, los nobles recurrieron a distintas v&iacute;as para mantener y acrecentar sus
recursos (econ&oacute;micos y territoriales) y poder (cargos/ oficios). As&iacute;, por ejemplo,
algunos magnates optaron por establecer contratos de arrendamiento de las tierras de
corta duraci&oacute;n con los campesinos para, as&iacute;, poder adaptar las cuant&iacute;as de las rentas
seg&uacute;n la situaci&oacute;n econ&oacute;mica vigente en cada ocasi&oacute;n71.
En este mismo sentido, si bien tambi&eacute;n habr&iacute;a que ponerlo en relaci&oacute;n con el contexto
de las disputas y enfrentamientos entre los regentes/tutores y sus bandos nobiliarios
durante las minor&iacute;as de Fernando IV y Alfonso XI, muchos ricos hombres decidieron
recuperar antiguos derechos ca&iacute;dos en desuso (“malos usos”) para aumentar la
explotaci&oacute;n del campesinado 72 , recorrieron sus dominios y los de sus enemigos
requisando cereales u otros productos y recaudando tributos exclusivos del rey y/o en
cuant&iacute;as mucho m&aacute;s elevadas de lo estipulado e, incluso, llevaron a cabo saqueos y
fomentaron/ apoyaron el bandolerismo en las aldeas y caminos. Por todo ello, no es
extra&ntilde;o que en las cr&oacute;nicas y documentos de Cortes de la primera mitad del siglo XIV,
abunden las referencias y quejas del pueblo sobre los desmanes y violencia nobiliaria
(“malhechores feudales73”).
En 1303, por ejemplo, el abad de Covarrubias protestaba, sin mucho &eacute;xito, contra las
correr&iacute;as de los nobles por la zona exigiendo el cobro de tributos y yantares que no les
correspond&iacute;an y llegando a robar a los campesinos si no se los entregaban74. En las
Cortes de Medina del Campo de 1305 los procuradores de las ciudades denunciaban la
protecci&oacute;n que muchos nobles otorgaban a los bandidos: “los malfechores… se acogen
a infantes et a ricos omes et a otros omes poderosos”75. Por su parte, en las Cortes de
Valladolid de 1307 se quejaron del empobrecimiento a que les conduc&iacute;an los desmanes
de los poderosos pues los magnates y los caballeros “quando… an assonadas que toman
71
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viandas e lo que fallan por o van et do se ayuntan que lo no pagan, et que por esta raz&oacute;n
se astraga la tierra”76. En 1311, el concejo de Covarrubias afirmaba que sus habitantes
se encontraban sumidos en la pobreza debido a las continuas guerras y, sobre todo, “los
grandes robos e males que fazen a las eglesias e a los labradores fijos dalgo e otros
omnes”77.
Tales actuaciones tambi&eacute;n fueron realizadas por el propio don Juan Manuel tal y como
puede apreciarse en la, si bien partidista y siempre tan poco favorable hacia este
magnate, Gran Cr&oacute;nica de Alfonso XI. En ella el monarca condena las tropel&iacute;as que
aquel cometi&oacute; en compa&ntilde;&iacute;a de caballeros aragoneses aliados suyos en la zona oriental
de Castilla (Atienza, Ayll&oacute;n, Sep&uacute;lveda…) hacia 1325 pues “por todos estos logares por
do pasaron fecieron muchos robos et mucho mal et mucho danno, quemando las aldeas,
et matando los omes, et levando et robando todo quanto fallaban” y nos habla de las
“quemas et astragamientos et dannos” que protagonizaba por todo el reino en 1328, de
c&oacute;mo en 1332 “robaba la tierra et la astragaba tomando las sus gentes todo lo que
fallaban por los caminos, et el llevando grandes contias de dineros de las villas del Rey
por yantares”78, as&iacute; como, mientras se llevaba a cabo el cerco de Gibraltar, “andava por
la tierra tomando yantares en cada una de las villas del rey, e que un yantar de lo que
tomava m&aacute;s que cuatro yantares de los que daban al rey, e dem&aacute;s que tomavan cuanto
fallavan por los caminos”79.
Pero, sobre todo, la principal v&iacute;a empleada por los ambiciosos ricos hombres era la
solicitud al monarca de la concesi&oacute;n y aumento de rentas, mercedes y cargos80. Una
opci&oacute;n a la que la nobleza recurri&oacute; en los momentos de mayor debilidad e inestabilidad
de la Corona castellana en los que evitar el estallido del conflicto b&eacute;lico, el acceso y
permanencia en el trono, la defensa de la integridad del reino, la consolidaci&oacute;n del poder
y atributos reales deb&iacute;an asegurarse con la adhesi&oacute;n del apoyo/lealtad de los principales
y m&aacute;s poderosos magnates, linajes o bandos 81 aunque ello supusiera el paulatino
empobrecimiento de la Hacienda real82.
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4.2.2. El conflicto sucesorio entre Sancho IV y los infantes de la Cerda.
El estallido, a finales del siglo XIII, de un largo conflicto por la sucesi&oacute;n al trono
castellano tras el fallecimiento del heredero de Alfonso el Sabio y los continuos
enfrentamientos entre los regentes/ tutores durante las minoridades de Fernando IV y
Alfonso XI constituyen claros ejemplos de esa inestabilidad y crisis pol&iacute;tica a la que
acabamos de referirnos en Castilla:
La muerte del primog&eacute;nito y heredero de Alfonso X el Sabio, Fernando de la Cerda, en
noviembre de 1275 mientras el monarca, por entonces ocupado en los asuntos relativos
al “fecho del Imperio”, se encaminaba a la regi&oacute;n del Languedoc para reunirse con el
Papa Gregorio X en un &uacute;ltimo intento por conseguir su apoyo para la obtenci&oacute;n de la
Corona Imperial frente al candidato favorito, el conde Rodolfo de Habsburgo83, suscit&oacute;
un debate sobre la sucesi&oacute;n al trono castellano que acab&oacute; derivando en guerra civil en la
que la nobleza tambi&eacute;n aprovech&oacute; para manifestar su descontento hacia la pol&iacute;tica
legislativa 84 , fiscal y econ&oacute;mica-monetaria (ordenanzas de precios, devaluaciones y
fabricaci&oacute;n de moneda de menor ley para contrarrestar la inflaci&oacute;n y la ca&iacute;da de las
rentas de la nobleza y la Corona) de Alfonso X 85; Un monarca que a lo largo de su
reinado hab&iacute;a llevado a cabo numerosas reformas tratando de mejorar el funcionamiento
y eficacia de las tareas de gobierno y administraci&oacute;n del reino86, as&iacute; como consolidar la
record&aacute;ndoles que previamente aquel “heredera a ellos e a otros muchos e les ficiera otros bienes e les
cresciera las soldadas”. Asimismo, otro ejemplo tambi&eacute;n citado por Valde&oacute;n es la respuesta de Don Juan
Manuel a la petici&oacute;n de ayuda que les realizara Alfonso XI en 1331 exigiendo al monarca que, a cambio,
el monarca elevara sus rentas de 400.000 a 600.000 maraved&iacute;s y de 180.000 maraved&iacute;s en tierras a
300.000, adem&aacute;s de obtener el t&iacute;tulo de duque y el derecho a acu&ntilde;ar moneda. Ibidem, p. 184-185
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figura regia y concentrar todo el poder/autoridad en ella frente a la ambiciosa y
poderosa nobleza y las ciudades.
El derecho romano, ejemplificado fundamentalmente en el C&oacute;digo de Las Siete
Partidas, defend&iacute;a que si al morir el primog&eacute;nito y heredero del monarca contaba con
alg&uacute;n hijo leg&iacute;timo var&oacute;n, la sucesi&oacute;n recaer&iacute;a en &eacute;ste87. Por ello, como Fernando de la
Cerda hab&iacute;a fallecido dejando dos v&aacute;stagos leg&iacute;timos, Alfonso y Fernando, fruto de su
uni&oacute;n con Blanca, hija de Luis IX de Francia, parte de la nobleza, encabezada por
poderosos linajes como el de Lara (en la que reca&iacute;a la tutor&iacute;a de los peque&ntilde;os), defendi&oacute;
los derechos sucesorios de los Infantes de la Cerda frente a otro sector de ricoshombres
(entre los que se encontraba el padre de don Juan Manuel) descontentos por las pol&iacute;ticas
del monarca y liderados por el linaje de los Haro, que defend&iacute;an la candidatura del
infante Sancho, segundo hijo de Alfonso X, aprovechando del hecho de que Las
Partidas nunca hab&iacute;an sido promulgadas 88 para basarse en el derecho tradicional, de
origen germ&aacute;nico89.
En principio, Alfonso X accedi&oacute; a las pretensiones de su hijo Sancho en las Cortes de
Segovia de 1278, las cuales, por tanto, ratificaron al infante como heredero de Castilla90.
Ello, sin embargo, molest&oacute; a un sector de la nobleza, as&iacute; como a la reina Violante de
Arag&oacute;n, esposa de Alfonso X, que apoyaba la candidatura de sus nietos frente a su
propio hijo llev&aacute;ndola a abandonar Castilla junto con los ni&ntilde;os y su madre y refugiarse
en Arag&oacute;n en busca del apoyo del rey Pedro III, hermano de Violante, y del apoyo de
Francia91. Ante tal situaci&oacute;n de tensi&oacute;n, Alfonso X plante&oacute; la posibilidad de repartir
Castilla entre su hijo y nietos creando un reino “vasallo” de Castilla en Ja&eacute;n para
posici&oacute;n como freno del avance musulm&aacute;n. Su direcci&oacute;n fue ambicionado por la alta nobleza pues
comportaba gran poder (militar-defensivo) y beneficios econ&oacute;micos. Ibidem, p. 122-123
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Alfonso de la Cerda, a lo cual se opuso la nobleza en bloque porque supon&iacute;a romper la
unidad del reino castellano (conseguida desde 1230) 92.
En ese contexto, el infante Sancho convoc&oacute; una supuesta asamblea de Cortes en
Valladolid en abril de 1282 en al que se reunieron los tres estados en los que, al menos
te&oacute;ricamente, se organizaba la sociedad medieval (nobleza-clero-pueblo, representado
&eacute;ste &uacute;ltimo por los procuradores de las ciudades). En ella, las ciudades presentes
constituyeron una Hermandad General que, junto con el resto de presentes, acord&oacute;
apoyar a Sancho en sus pretensiones al trono a cambio de diversas mercedes (que nunca
se llegaron a cumplir) y que acept&oacute; deponer al monarca Alfonso X someti&eacute;ndose a la
autoridad de Sancho al que entregaron los poderes legislativo, legislativo y militar, las
rentas y las tierras, si bien Sancho se comprometi&oacute; a no emplear el t&iacute;tulo de rey mientras
viviese su padre 93 . Inmediatamente, ante tal golpe de estado, Alfonso X respondi&oacute;
desheredando a su hijo en noviembre de 1282.
A continuaci&oacute;n, en sus testamentos dados en Sevilla el 8 de noviembre de 1283 y el 10
de enero de 1284, Alfonso X nombr&oacute; a Alfonso de la Cerda como su sucesor en los
reinos de Castilla, Le&oacute;n, Toledo, Galicia y Asturias disponiendo, adem&aacute;s, la entrega de
los reinos de Sevilla y Badajoz a su hijo Juan, y el de Murcia a su hijo Jaime94. Sin
embargo, a la muerte del monarca el 4 de abril de 1284, ni nobleza, ni clero, ni las
diversas hermandades surgidas durante los a&ntilde;os de conflicto, aceptaron dicho
testamento que volv&iacute;a a proponer la fragmentaci&oacute;n del reino y Sancho fue proclamado
rey de Castilla.
4.2.3. El reinado de Sancho IV el Bravo
A lo largo de su breve reinado, de 1284 a 1295, Sancho IV el Bravo, tuvo que hacer
frente a las reclamaciones de los Infantes de la Cerda, quienes no dejaron de reclamar
sus derechos al trono castellano gracias a sus apoyos en Arag&oacute;n y en Francia. Ante ello,
Sancho IV firm&oacute; el Tratado de Lyon con Francia en junio de 1288, en virtud de la cual
el monarca franc&eacute;s se compromet&iacute;a a dejar de apoyar a los Infantes de la Cerda, quienes,
a su vez, deber&iacute;an renunciar a sus derechos sucesorios en Castilla a cambio de recibir el
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reino de Murcia95. Arag&oacute;n se opuso a esta alianza enfrent&aacute;ndose militarmente a Castilla
en las fronteras. Sin embargo, su actuaci&oacute;n fue en vano pues en septiembre de 1288 el
pacto fue corroborado, lo que supon&iacute;a el fin de las aspiraciones de los Infantes de la
Cerda96.
Por otra parte, Sancho IV continu&oacute; la pol&iacute;tica desarrollada por su padre tratando
fortalecer la autoridad y poder de gobierno en su persona para restar el poder&iacute;o de la
nobleza y el que paulatinamente iban concentrando los concejos a trav&eacute;s de la
satisfacci&oacute;n de sus peticiones y exigencias por la Corona a cambio de su apoyo en los
dif&iacute;ciles momentos anteriores. Para evitar posibles levantamientos de la nobleza
descontenta por los intentos regios por coartarla, el rey decidi&oacute; reanudar el proceso de
reconquista paralizado en tiempos de su padre para generar interesantes expectativas de
enriquecimiento en la aristocracia. La campa&ntilde;a de Sancho IV, que termin&oacute; con la toma
de Tarifa en octubre de 129297, busc&oacute;, ante todo, hacerse con el control del Estrecho de
Gibraltar para, as&iacute;, impedir posibles invasiones de la Pen&iacute;nsula Ib&eacute;rica por parte de los
benimerines del Norte de &Aacute;frica y proteger la ruta comercial que conectaba el
Mediterr&aacute;neo Oriental con Flandes98.
4.2.4. El reinado de Fernando IV.
La inesperada muerte de Sancho IV en Toledo en abril de 1295 inaugur&oacute;, de nuevo, un
per&iacute;odo de inestabilidad para la Corona castellana debido a que el nuevo monarca,
Fernando IV (1295-1312), de tan s&oacute;lo nueve a&ntilde;os de edad. Un ni&ntilde;o sobre el que,
adem&aacute;s, pend&iacute;a la sospecha de la ilegitimidad porque sus padres, Sancho IV y Mar&iacute;a
Alfonso de Meneses (Mar&iacute;a de Molina), se hab&iacute;an casado sin el consentimiento de
Alfonso X, quien hab&iacute;a negociado para su hijo otro enlace con la hija de vizconde de
Bearne, y en grado “prohibido” por la Iglesia pues los c&oacute;nyuges eran parientes
espirituales al ser Mar&iacute;a madrina de Violante, hija natural de Sancho IV99. Como a pesar
de las arduas labores diplom&aacute;ticas el rey castellano nunca consigui&oacute; la dispensa papal100,
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parte de la nobleza castellana, con Juan N&uacute;&ntilde;ez de Lara a la cabeza, reclamaron los
derechos al trono de los Infantes de la Cerda. Sin embargo, el conflicto sucesorio pronto
se complic&oacute; a&uacute;n m&aacute;s puesto que el infante don Juan, hermano de Sancho IV, entabl&oacute;
negociaciones con el monarca portugu&eacute;s Dion&iacute;s (1279-1325) buscando su apoyo para
proclamarse rey de Castilla en detrimento de su sobrino101.
De esta forma, se inici&oacute; una larga y costosa guerra civil que pronto evolucion&oacute; a un
conflicto entre Castilla, Arag&oacute;n y Portugal tras la entrada de tropas de estos dos reinos
en territorio castellano en apoyo de los De la Cerda y del infante Juan y con la intenci&oacute;n,
por parte de Arag&oacute;n, de hacerse con el reino de Murcia. Ante tal situaci&oacute;n, Mar&iacute;a de
Molina que, atendiendo a los deseos de su esposo, asumi&oacute; la regencia se vio obligada a
solicitar el apoyo de las ciudades102 a cambio de la concesi&oacute;n de numerosas mercedes
para defender la causa de su hijo y mantener la autoridad regia en las villas y ciudades
de realengo frente a las apetencias de los restantes miembros de la familia real y de los
principales linajes nobiliarios, los cuales esperaban beneficiarse de la situaci&oacute;n de
anarqu&iacute;a, influir sobre el joven y d&eacute;bil monarca y obligar a la regente a “comprar” sus
voluntades a muy alto precio (rentas, tierras, cargos, privilegios)103 como es el caso de
Diego L&oacute;pez de Haro, que recuper&oacute; para su linaje el se&ntilde;or&iacute;o de Vizcaya y adquiri&oacute; el de
Cameros, Juan N&uacute;&ntilde;ez de Lara, los infantes Juan o Enrique el Senador104, las familias
Guzm&aacute;n, Ponce y Benavides e, incluso, el propio don Juan Manuel, entre otros
muchos105.
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pp. 482
101
Ibidem, p. 479 y 480
102
La regente permiti&oacute; la creaci&oacute;n de hermandades concejiles desde 1295 para que &eacute;stas funcionaran
como garantes del poder regio en las villas y ciudades de realengo, cuyos gobiernos eran
fundamentalmente controlados por el patriciado urbano (caballeros villanos, baja nobleza). GERBET, Las
noblezas espa&ntilde;olas en la Edad Media…, p. 128
103
Para satisfacer todas las mercedes y concesiones, el monarca tuvo que recurrir a las Cortes para
solicitarlas la aprobaci&oacute;n de nuevos tributos y servicios extraordinarios para, as&iacute;, evitar que los nobles
tomaran por la fuerza, las sumas, bienes, lugares prometidos. Ibidem, pp. 127-128
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Tras la proclamaci&oacute;n de la mayor&iacute;a de edad de Fernando IV en 1301, como se&ntilde;ala
Gonz&aacute;lez M&iacute;nguez, la actividad b&eacute;lica fue paulatinamente sustituida por la labor
diplom&aacute;tica entre Castilla, Arag&oacute;n y Portugal desembocando en la firma de la sentencia
arbitral de Torrellas del 8 de agosto de 1304 106 . En ella, adem&aacute;s de solventarse
definitivamente el problema din&aacute;stico con la renuncia de Alfonso de la Cerda a sus
derechos al trono castellano a cambio de una sustanciosa compensaci&oacute;n econ&oacute;mica,
Castilla estableci&oacute; la paz con Arag&oacute;n fij&aacute;ndose una muy imprecisa frontera en el reino
de Murcia que debi&oacute; de revisarse en el Tratado de Elche de 1305107.
La &uacute;ltima d&eacute;cada del reinado de Fernando IV es un per&iacute;odo en el que el monarca debi&oacute;
de seguir haciendo frente a las exigencias de la poderosa alta nobleza de participar en el
gobierno junto al rey a trav&eacute;s del ejercicio de cargos y oficios en la corte pero sin &eacute;xito
debido al gran poder y fortuna acumulado por los principales linajes de ricoshombres y
la consciencia de que Fernando IV necesitaba de las riquezas y vasallos de aquellos
se&ntilde;ores para mantenerse en el poder y acabar con la presencia musulmana en la
Pen&iacute;nsula. En relaci&oacute;n con este &uacute;ltimo aspecto estos a&ntilde;os Fernando IV, con la ayuda del
reino de Arag&oacute;n, reanuda el proceso de reconquista por el control del Estrecho
emprendido por Sancho IV, si bien, a pesar de la conquista de Gibraltar, la campa&ntilde;a
acab&oacute; fracasando en el sitio de Algeciras, debido, seg&uacute;n las cr&oacute;nicas, a la “traici&oacute;n” de
algunos magnates, fundamentalmente don Juan Manuel y el infante don Juan, que
desobedecieron las &oacute;rdenes regias y se negaron a atacar el asentamiento.
Desde el momento en que Fernando IV cae enfermo en la primavera de 1311,
importantes figuras de la alta nobleza, como los infantes Juan y Pedro, comienzan a
tomar posiciones para hacerse con el poder a la muerte del monarca, que no ten&iacute;a
descendencia leg&iacute;tima. El nacimiento de tan deseado heredero al trono, Alfonso, en
agosto de ese mismo a&ntilde;o trastoc&oacute; por completo los planes de aquellos magnates y les
llev&oacute; a urdir un complot, que nunca lleg&oacute; a realizarse, con el objetivo de derrocar a
Fernando IV sustituy&eacute;ndolo por su hermano el infante Pedro108.
Consciente de los problemas que se avecinaban el rey decidi&oacute; establecer en Palencia, en
octubre de 1311 una alianza con la nobleza a la que concedi&oacute; todo lo que le exigieron
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(cargos, rentas, tierras…) a cambio de su compromiso de no actuar contra ella109. Ese
pacto evidenciaba el triunfo de la aristocracia sobre el rey; una victoria que se ver&iacute;a
ratificado en las Cortes de Valladolid de 1312, en las que Fernando IV bosquej&oacute; un
amplio programa reformista con el que pretend&iacute;a fortalecer el poder regio y mejorar la
organizaci&oacute;n pol&iacute;tica del reino pero que, su muerte en ese mismo a&ntilde;o, le impidi&oacute; llevar
a cabo110.
4.2.5. La minor&iacute;a de edad de Alfonso XI
En septiembre de 1312 el panorama pol&iacute;tico castellano no pod&iacute;a ser m&aacute;s adverso pues la
presencia en el trono de un ni&ntilde;o de un ni&ntilde;o de poco m&aacute;s de un a&ntilde;o, Alfonso XI (12951350), supon&iacute;a el inicio de una nueva pugna nobiliaria por la regencia y tutor&iacute;a del
peque&ntilde;o. Inmediatamente, los magnates se dividieron en dos bandos: el primero,
liderado por el infante don Juan, ten&iacute;a por principales adeptos a la madre del peque&ntilde;o,
Constanza de Portugal y a don Juan N&uacute;&ntilde;ez de Lara y de don Juan Manuel, quienes no
dudaron en intentar obtener ping&uuml;es beneficios econ&oacute;micos y territoriales de la poco
carism&aacute;tica reina 111 . Por su parte, la otra facci&oacute;n, encabezada por el infante Pedro,
contaba con el apoyo de la abuela del peque&ntilde;o, Mar&iacute;a de Molina112.
Como respuesta al descontrol y violencia se&ntilde;orial que suscit&oacute; esta pugna en el reino de
Castilla, numerosos concejos optaron por asociarse y constituir, al igual que durante la
minor&iacute;a de Fernando IV, hermandades 113 con las que mantener el orden y justicia y
defender la autoridad regia y, por tanto, sus intereses, privilegios, costumbres, fueros…
frente a los desmanes, presiones y apetencias nobiliarias114. Ejemplo de ello son las
hermandades que conformaron los concejos de Le&oacute;n, Zamora, Salamanca, Benavente,
Villalpando, Olmedo… a finales de 1312 para ponerse al servicio de “nuestro se&ntilde;or el
rey don Alfonso”, defender la justicia y “escarmentar las muertes e los robos e las
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malfetr&iacute;as que se fezieren de aqu&iacute; adelante en las villas e en los t&eacute;rminos” 115 . Sin
embargo, debido a la gran fuerza y poder que fueron acumulando, desde el principio los
nobles trataron de integrarse en las hermandades 116 y/o de atraerse su voluntad en
beneficio propio y de la bander&iacute;a a la que apoyaban, tal y como ocurri&oacute; con algunos de
los concejos que acabamos de citar (Le&oacute;n, Zamora, Salamanca…), que conformaron
una nueva hermandad con los infantes Juan y Felipe, Pedro Ponce y Juan N&uacute;&ntilde;ez de Lara
en enero de 1313 para que el apoyo de dichas localidades permitieran a estos magnates
controlar la reuni&oacute;n de las Cortes de Palencia de abril de ese mismo a&ntilde;o y obtener la
tutor&iacute;a de Alfonso XI117.
La divisi&oacute;n de la nobleza, el clero y las ciudades fue tal que la dicha asamblea de las
Cortes de Palencia de 1313 se efectu&oacute; en dos sesiones paralelas en la que los
procuradores eligieron, respectivamente, a los representantes de las facciones que
apoyaban como tutores de Alfonso XI y a Mar&iacute;a de Molina como encargada de su
guarda y crianza avocando, as&iacute;, a una inevitable guerra civil118. Para evitar el conflicto
b&eacute;lico, Mar&iacute;a de Molina y los infantes Pedro y Juan entablaron conversaciones hasta
decidir en el monasterio vallisoletano de Palazuelos el 1 de agosto de 1314 que Mar&iacute;a
de Molina se encargar&iacute;a de la custodia de Alfonso XI, mientras que la tutor&iacute;a ser&iacute;a
compartida por los tutores119.
Tal acuerdo, ratificado en las Cortes de Burgos de julio de 1315, unido a los esfuerzos
de los tutores por calmar la rebeld&iacute;a de los ricoshombres entreteni&eacute;ndola con la
esperanza de obtener cuantiosos beneficios econ&oacute;micos y territoriales a trav&eacute;s de la
reanudaci&oacute;n de la lucha contra el reino nazar&iacute; de Granada, contribuy&oacute; a restablecer la
paz y el orden en Castilla hasta que la muerte de los infantes Pedro y Juan a manos de
los musulmanes en la vega de Granada, en junio de 1319 volvi&oacute; a ensombrecer el
panorama pol&iacute;tico, agravada por la muerte de Mar&iacute;a de Molina en Valladolid en 1321, al
iniciarse una nueva lucha por la tutor&iacute;a del a&uacute;n joven Alfonso XI disputada, en este caso,
GONZ&Aacute;LEZ M&Iacute;NGUEZ, “La reacci&oacute;n olig&aacute;rquica…” p. 611
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por el infante Felipe, Juan “el Tuerto”, hijo del desaparecido infante Juan, y el propio
don Juan Manuel120.
4.2.6. El gobierno personal de Alfonso XI
La situaci&oacute;n verdaderamente “an&aacute;rquica” en que se ver&aacute; sumida Castilla por los
enfrentamientos entre los tutores por el control del poder del reino, no llegar&aacute; a su fin
hasta 1325 cuando, al cumplir 14 a&ntilde;os, Alfonso XI sea declarado mayor de edad y
empezar&aacute; a ejercer el gobierno personal de sus territorios. Desde ese momento, el
monarca llevar&iacute;a a cabo diversas reformas tanto en el &aacute;mbito legislativo 121 y militar,
como en la Hacienda, la administraci&oacute;n y las instituciones de gobierno del reino,
aplicar&aacute; unas pol&iacute;ticas que tendr&aacute;n, como objetivo principal, concentrar y fortalecer el
poder real tratando de contener las exigencias y poder&iacute;os de la nobleza, del clero y de
las principales &oacute;rdenes militares122 y limitar las prerrogativas, poder e independencia
que las ciudades hab&iacute;an ido acumulando a lo largo de las minor&iacute;as de &eacute;ste monarca y de
su padre Fernando IV.
Si bien a menudo Alfonso XI ha sido presentado por la historiograf&iacute;a como un monarca
antinobiliario debido a las numerosas rebeliones de la aristocracia (algunas de ellas
protagonizadas por Juan Manuel) que tuvo que aplastar, en realidad nunca busc&oacute;
eliminarla por completo, sino, tan s&oacute;lo, dominarla, someterla y hacerla part&iacute;cipe de sus
intereses123 puesto que era plenamente consciente (al igual que los nobles) de que no
pod&iacute;a prescindir de la aristocracia, de su fortuna y de su capacidad militar y de
movilizaci&oacute;n de vasallos si quer&iacute;a desempe&ntilde;ar un gobierno eficaz, llevar a cabo
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campa&ntilde;as b&eacute;licas para aplastar los levantamientos de los nobles rebeldes como don Juan
Manuel y acabar con la presencia musulmana en la Pen&iacute;nsula Ib&eacute;rica124.
Por todo ello no debe extra&ntilde;arnos que, desde que alcanzara la mayor&iacute;a de edad, Alfonso
XI combinara sus esfuerzos para la coartaci&oacute;n/limitaci&oacute;n del poder y autonom&iacute;a de la
nobleza a la vez que para la exaltaci&oacute;n y fortalecimiento de la figura regia 125 , con
medidas m&aacute;s bien persuasivas encaminadas a granjearse el apoyo de ese estamento para
su pol&iacute;tica al verse econ&oacute;mica, material y socialmente beneficiado por la puesta en
valoraci&oacute;n por parte del monarca de la caballer&iacute;a y los ideales caballerescos 126 en
relaci&oacute;n con la lucha contra el infiel, por la continuaci&oacute;n del proceso de reconquista, por
el desarrollo de una verdadera carrera administrativa en la Corte-reino (gracias a la
creaci&oacute;n de nuevos y sustanciosos cargos/oficios)…
Por otra parte, autores como Marie-Claude Gerbet consideran que, debido a las pol&iacute;ticas
de Alfonso con respecto a la nobleza, la incidencia de la crisis econ&oacute;mica sobre &eacute;ste
estamento y las innumerables p&eacute;rdidas de nobles-caballeros que se produjeron a lo largo
del siglo XIV a causa de las epidemias (como la Peste Negra de 1348) y en los
numerosos conflictos internos y las campa&ntilde;as contra los moros, especialmente en la
124
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batalla de Salado de 1340 y en el cerco de Algeciras en 1343-1344 127 , llevando a
muchos linajes al borde de la desaparici&oacute;n, el reinado de Alfonso XI puede considerarse
el inicio del fin de la llamada “vieja nobleza” de origen astur-leon&eacute;s encumbrada gracias
a la Reconquista (acumulaci&oacute;n de tierras-fortuna).
Esos “viejos linajes” ser&iacute;an sustituidos por una “nueva nobleza”
que triunfar&aacute;
definitivamente con la llegada al trono castellano de la dinast&iacute;a Trast&aacute;mara en 1369 y
estar&aacute; formada, sobre todo, por hidalgos-caballeros cuyo estatus, fortuna y poder fue en
aumento gracias a los beneficios derivados de la caballer&iacute;a, a la participaci&oacute;n en los
cargos/oficios de la administraci&oacute;n del reino y de su creciente presencia en los
gobiernos municipales 128 , adem&aacute;s de por algunas de las pocas “viejas familias”
supervivientes que lograron adaptarse a las nuevas circunstancias pol&iacute;ticas y/o
entroncaron (matrimonio) o fueron absorbidos (herencia) por los nuevos linajes129.
Como hemos apuntado anteriormente, la t&oacute;nica general del gobierno personal de
Alfonso XI fue la sofocaci&oacute;n de continuas rebeliones nobiliarias que el monarca trat&oacute; de
solventar, adem&aacute;s de con las armas, con el apoyo de los concejos de las ciudades de
realengo y de la nobleza media-baja:
Una vez empez&oacute; su gobierno personal en 1325, Alfonso XI busc&oacute; el apoyo del bando
nobiliario encabezado por el infante Felipe, es decir, el mismo al que su abuela Mar&iacute;a de
Molina hab&iacute;a recurrido para la defensa de sus derechos mientras fue menor de edad tras
la muerte de los infantes Pedro y Juan130. Adem&aacute;s, tambi&eacute;n se apoy&oacute; en Garci Lasso de
la Vega y &Aacute;lvar N&uacute;&ntilde;ez de Osorio, cortesanos y vasallos de confianza del joven monarca
a los que nombr&oacute; consejeros reales131. Sin embargo, tales elecciones molestaron a los
muy poderosos y acaudalados magnates Juan “el Tuerto” y Juan Manuel132 para quienes
la proclamaci&oacute;n de la mayor&iacute;a de edad de Alfonso XI y dicha elecci&oacute;n supon&iacute;a la
p&eacute;rdida del poder de que hab&iacute;an gozado mientras hab&iacute;an ejercido la tutor&iacute;a de rey-ni&ntilde;o
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desde 1319, as&iacute; como la p&eacute;rdida de influencia y dominio sobre el rey133 que esperaban
mantener al desempe&ntilde;ar cargos de importancia en la Corte.
Para evitar posibles rebeliones y/o intrigas contra la Corona, Alfonso XI se apresur&oacute; a
negociar con aquellos ricoshombres, de cuya lealtad, recursos y efectivos humanos
(vasallos, clientes, soldados) necesitaba para su pol&iacute;tica militar y para mantener la
estabilidad y la paz en el reino. As&iacute;, aprovech&aacute;ndose de la actitud sumamente orgullosa
y altanera y la sed de grandeza, gloria y de medrar socialmente de don Juan Manuel134,
Alfonso XI compr&oacute; la voluntad de aquel magnate ofreci&eacute;ndose a contraer matrimonio
con su hija, Constanza Manuel. Por su parte, en el caso de Juan “el Tuerto”, la
imposibilidad de llegar a un acuerdo satisfactorio con aquel belicoso y desafiante
magnate, segundo hijo del finado infante don Juan, que ya hab&iacute;a conspirado desde 1319
con poderosos linajes como los Haro en incluso el ya citado don Juan Manuel para
hacerse con la regencia, llevaron a Alfonso XI a ordenar su asesinato y la confiscaci&oacute;n
de sus bienes a finales de 1326135.
Tal hecho, unido a la repudio de Constanza Manuel por el monarca castellano, quien
empez&oacute; a entablar negociaciones con Alfonso IV de Portugal para contraer matrimonio
con su hija la infanta Mar&iacute;a para, as&iacute;, acabar con las desavenencias entre ambos reinos,
despertaron el recelo e, inmediatamente, la ira de don Juan Manuel. &Eacute;ste, sinti&eacute;ndose
enga&ntilde;ado y deshonrado se rebel&oacute; contra el Alfonso XI y, tras desnaturalizarse136, le
declar&oacute; la guerra en 1327 contando, para ello, con el apoyo de su suegro y amigo
Alfonso IV de Arag&oacute;n y el de los concejos de algunas de las ciudades m&aacute;s importantes
de Castilla (Valladolid, Le&oacute;n, Toro, Zamora), que aprovecharon la contienda para
protestar contra los desmanes que comet&iacute;an en ellas algunos de los vasallos m&aacute;s
cercanos a Alfonso XI, como el “favorito” y conde de Trast&aacute;mara, Alvar N&uacute;&ntilde;ez de
Osorio137.
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Ante tal situaci&oacute;n, mientras enviaba el ej&eacute;rcito real contra el noble rebelde, Alfonso XI
intent&oacute; un acercamiento de posturas con Arag&oacute;n y satisfizo las quejas de las ciudades
apartando de la corte a Alvar N&uacute;&ntilde;ez Osorio. &Eacute;ste, ofendido por el desplante regio, no
dud&oacute; en vengarse poni&eacute;ndose al servicio de don Juan Manuel, lo cual fue castigado por
el rey castellano ordenando, como en el caso de Juan “el Tuerto”, su asesinato y la
confiscaci&oacute;n de sus bienes a finales de 1328 138 . La muerte de Osorio, as&iacute; como la
p&eacute;rdida del apoyo de la Corona de Arag&oacute;n, que sumida en problemas internos se hab&iacute;a
visto obligada a firmar la paz con Castilla refrendando la alianza con el matrimonio de
Alfonso IV de Arag&oacute;n con Leonor, hermana de Alfonso XI, llevaron a finalmente a don
Juan Manuel a deponer las armas y reconciliarse con el monarca castellano en octubre
de 1330139 firmando con &eacute;l la que para don Juan Manuel era, como se&ntilde;al&oacute; en el Libro de
los Estados, “la paz m&aacute;s onrada que nunca se falla por ninguna faza&ntilde;a que la oviese
omne en Espa&ntilde;a”140.
Tras unos a&ntilde;os de relativa calma, si bien las relaciones del monarca castellano con
Portugal se fueron enturbiando desde su matrimonio con la infanta Mar&iacute;a debido a la
p&uacute;blica relaci&oacute;n y convivencia que el monarca manten&iacute;a con su amante Leonor de
Guzm&aacute;n, en los que Alfonso XI consigui&oacute; cerrar definitivamente el problema din&aacute;stico
arrastrado desde finales del siglo XIII con los Infantes de la Cerda al obtener de &eacute;stos su
sumisi&oacute;n y homenaje 141 , se reanudaron las desavenencias con algunos de los
representantes de los linajes nobiliarios m&aacute;s importantes de Castilla como don Juan
Manuel y Juan N&uacute;&ntilde;ez de Lara, entre otros.
Despu&eacute;s de a&ntilde;os preparando sus tropas, fortalezas y villas del Sureste peninsular y
establecido alianzas con Arag&oacute;n, siempre receloso de la pol&iacute;tica de Alfonso XI, y con el
descontento Portugal, proponiendo el matrimonio de su hija Constanza con el pr&iacute;ncipe
heredero Pedro, don Juan Manuel lider&oacute; un levantamiento contra el monarca castellano
en 1336. Sin embargo, el monarca castellano consigui&oacute; controlar la situaci&oacute;n. Sus tropas
bloquearon a Juan Manuel en Pe&ntilde;afiel y a su aliado Juan N&uacute;&ntilde;ez de Lara en Lerma e
hizo frente a las tropas portuguesas que invadieron las tierras de la actual
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Extremadura142 obligando a aquellos dos ricoshombres a rendirse y pedir el perd&oacute;n real
en 1337.
El triunfo de 1337 supuso la definitiva derrota por parte del monarca castellano de la
oposici&oacute;n de la maltrecha y debilitada (humana y econ&oacute;micamente) nobleza opositora a
las tendencias absolutistas de Alfonso XI permiti&eacute;ndole centrarse en la reconquista
llevando a cabo campa&ntilde;as como la destinada a tomar Tarifa y que concluy&oacute; con la
batalla de Salado en 1340143. Sin embargo, la inesperada muerte de &eacute;ste a causa de la
Peste Negra en el cerco de Gibraltar en 1350144, los problemas econ&oacute;micos que dicha
epidemia provoc&oacute; en Castilla y el acceso al trono del joven de 16 a&ntilde;os Pedro I ser&aacute;
aprovechado por la nobleza para volver a intentar a imponer su dominio 145 aunque,
finalmente, sin &eacute;xito puesto que, como se&ntilde;ala Gerbet, la solidez de las bases del poder
regio, del absolutismo, era incuestionable146.
5. Don Juan Manuel. Un magnate de la primera mitad del siglo XIV.
En este punto analizaremos la biograf&iacute;a y los escritos de don Juan Manuel. Un personaje
excepcional, nieto, sobrino, primo, suegro y cu&ntilde;ado de reyes por parte tanto de la
Corona de Castilla como de las de Arag&oacute;n y Portugal. Un hombre que, como hemos
se&ntilde;alado en diversas ocasiones, destac&oacute; por su gran poder y fortuna, su orgullo,
habilidad militar y diplom&aacute;tica, ambici&oacute;n y rebeld&iacute;a sin l&iacute;mites, adem&aacute;s de por una rica
y variada producci&oacute;n literaria, actividad poco habitual en un laico en una &eacute;poca en que
la escritura era dominada fundamentalmente por los cl&eacute;rigos 147 , en la que trat&oacute; de
plasmar su visi&oacute;n sobre la sociedad que le rodeaba, as&iacute; como sobre s&iacute; mismo y su linaje
(como se deduce de las numerosas referencias autobiogr&aacute;ficas) justificando sus
aspiraciones y actos, a la vez que trataba de “dar lecciones de conducta &eacute;tica148” a la
nobleza, si bien curiosamente muchas veces su propia actividad pol&iacute;tica, especialmente
durante el reinado de Alfonso XI, contradijo sus ense&ntilde;anzas.
5.1. Acercamiento a la vida y actividad pol&iacute;tica de don Juan Manuel
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A lo largo de estas p&aacute;ginas hablaremos sobre los antecedentes familiares de este ricohombre,
el origen y manera en que fue acrecentando y consolidando su fortuna, patrimonio, t&iacute;tulos y
honore, la forma en que se relacion&oacute; con sus se&ntilde;ores y parientes y en que gobern&oacute; sus
dominios y vasallos, sus aspiraciones y preocupaciones. Aspectos que analizados teniendo en
cuenta las circunstancias pol&iacute;ticas, econ&oacute;micas y sociales en las que viv&oacute; don Juan nos
permitir&aacute;n, no s&oacute;lo acercarnos a la ideolog&iacute;a del protagonista de nuestro trabajo, sino tambi&eacute;n
demostrar que, hasta cierto punto, este magnate pens&oacute; y actu&oacute; de forma similar y animado
por los mismos objetivos y problemas que otros arist&oacute;cratas castellanos de la primera mitad
del siglo XIV.
5.1.1. Don Juan Manuel, “fijo del infante don Manuel”.
Don Juan Manuel, ese magnate castellano que, seg&uacute;n investigadores como Julio
Valde&oacute;n, posey&oacute; los tres rasgos principales que caracterizaban al “rico hombre” de la
Baja Edad Media (un notable abolengo, privanza y un extenso patrimonio)149, y que
desde muy pronto se constituy&oacute; como una de las m&aacute;s poderosas y relevantes figuras de
la pol&iacute;tica castellana de la primera mitad del siglo XIV, naci&oacute; el 5 de mayo de 1282 en
el castillo de Escalona (Toledo). Aunque ha sido conocido popularmente como “el
infante don Juan Manuel”, nunca posey&oacute; este t&iacute;tulo, reservado &uacute;nicamente a los hijos
leg&iacute;timos de los reyes, tal y como se&ntilde;ala el propio don Juan Manuel en el cap&iacute;tulo
LXXXIX de la primera parte de su Libro de los Estados:
“[…] et ‘infans’ quiere decir en lat&iacute;n ‘fijo, ninno pequenno’. Et esete no[n]brea n
tidos los ni&ntilde;os pequennos, et este nonbre les dura en quanto son en hedad de
ynocencia, que quiere decir que son sin pecado […]. El por que los fijos de los reys
son los mas onrados et los mas nobles ni&ntilde;os que son en el mundo, tobieron por
bien los antigos de Spanna que, commo quier [que] a cada ninno pequenno llaman
en latin ‘infans’, quanto el nonbre del roman&ccedil;e que llaman ‘infante’ non tovieron
por bien que lo llamasen a otro sinon a los fijos de los reys. El tovieron por bien
que nunca perdiesen este nombre, mas que sienpre los llamasen infantes: lo vno por
la nobleza que an mas que las otras gentes; et lo al, por que sienpre deuen ser
guardados de pecado lo mas que pudieren”150.
Por tal motivo, tanto las cr&oacute;nicas como la documentaci&oacute;n regia castellana y la realizada
por el propio don Juan Manuel (cartas, concesiones, donaciones, confirmaciones,
testamentos…) y la extensa producci&oacute;n literaria realizada por &eacute;ste, se refieren a don
Juan Manuel con los diversos cargos y t&iacute;tulos de que goz&oacute; como adelantado mayor del
149
VALDE&Oacute;N, J. et al. Don Juan Manuel y su &eacute;poca, 1985, p.6
DON JUAN MANUEL, Libro de los estados, en DON JUAN MANUEL, Obras Completas (edici&oacute;n,
pr&oacute;logo y notas de Jos&eacute; Manuel Blecua), vol. I, parte I, cap. LXXXIX, Madrid: Gredos, 1981, pp. 385386
150
39
reino de Murcia y de La Frontera, pr&iacute;ncipe y, posteriormente, duque de Villena151, y,
sobre todo, con la expresi&oacute;n “fijo del infante don Manuel” puesto que &eacute;sta &uacute;ltima
permit&iacute;a a don Juan Manuel resaltar su superioridad sobre el resto de “ricos hombres”
castellanos al se&ntilde;alar que sus ascendentes proven&iacute;an del linaje real152. De hecho, en el
mismo cap&iacute;tulo del Libro de los estados al que acabamos de referirnos el magnate
se&ntilde;ala que: “[…] los fijos de los infantes non an otro nombre, si non que se llaman fijos
de infantes, que quiere decir que son derecha mente del derecho linaje de los reys153”.
5.1.2. La ascendencia del se&ntilde;or de Villena
Don Juan Manuel fue el &uacute;nico hijo var&oacute;n que tuvo el infante don Manuel, s&eacute;ptimo y
&uacute;ltimo v&aacute;stago a su vez del monarca castellano Fernando III Santo (1217-1252)154, con
su segunda esposa, Beatriz, hija de Amadeo IV, conde de Saboya entre 1198-1253155.
El padre de don Juan Manuel fue un hombre que acumul&oacute; una gran fortuna, numerosos
cargos y un extenso patrimonio, fundamentalmente concentrado en el Sureste peninsular,
y cuya herencia y memoria su hijo siempre tuvo muy presente en sus actuaciones
pol&iacute;ticas y concepciones mentales. No obstante, tales apreciaciones no son &oacute;bice para
que algunos investigadores como Derek W. Lomax consideren al infante don Manuel
como “un hombre bastante gris, mimado por su hermano Alfonso X, con devociones,
amistades y aficiones (la caza de cetrer&iacute;a y, posiblemente, la poes&iacute;a) convencionales156”
que nunca lleg&oacute; a destacar por s&iacute; mismo pol&iacute;ticamente157 siendo un mero “pe&oacute;n de la
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pol&iacute;tica exterior y matrimonial de Alfonso X158”. Con todo, este mismo autor reconoce
que, quiz&aacute;, parte del ensombrecimiento de la figura del infante se deba al poco aprecio
que los cronistas de la primera mitad del siglo XIV (especialmente los de Alfonso XI)
mostraban hacia su hijo don Juan159.
Aunque, como se&ntilde;ala Lomax en su estudio, contamos con muy pocos estudios y
referencias a don Manuel en la documentaci&oacute;n de la segunda mitad del siglo XIII, su
hijo alude a &eacute;l en numerosas ocasiones ofreciendo en el Libro de las Armas algunos
detalles biogr&aacute;ficos que pudo conocer a trav&eacute;s de su madre, los vasallos/oficiales de su
padre y Sancho IV. Sin embargo, en muchos casos estas referencias son, m&aacute;s bien,
relatos ficticios jalonados por personajes y hechos hist&oacute;ricos para dotar de mayor
credibilidad a la narraci&oacute;n160 que buscan ensalzar/ idealizar a ese infante a quien don
Juan Manuel nunca lleg&oacute; a conocer puesto que muri&oacute; en Pe&ntilde;afiel el d&iacute;a de Navidad de
1283161 cuando el protagonista de nuestro trabajo a&uacute;n no contaba los dos a&ntilde;os de edad.
Ejemplo de ese enaltecimiento es el relato del nacimiento del infante en Carri&oacute;n hacia
1234 siendo bautizado por el obispo de Segovia, don Rem&oacute;n de Losana, con el de
nombre de Manuel (hasta entonces nada habitual entre los nombres de los miembros de
la familia real castellana y leonesa) porque antes del parto su madre, Beatriz de
Hohenstaufen, hab&iacute;a so&ntilde;ado que este hijo estaba destinado a convertirse en poco menos
que en el salvador de Castilla y de la cristiandad162. Sin embargo, ni el convento de San
Zoilo (cuyo prior conoc&iacute;a a Beatriz por haberla escoltado desde Alemania cuando cas&oacute;
con Fernando III), ni el de Santa Mar&iacute;a de Carri&oacute;n aluden al nacimiento del infante,
adem&aacute;s de que don Rem&oacute;n de Losana no ocup&oacute; la sede del obispado segoviano hasta
1249163. Por otra parte, como se&ntilde;ala Lomax, es m&aacute;s veros&iacute;mil que el nombre de &eacute;ste
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infante le hubiera sido dado en honor de alg&uacute;n pariente de sus progenitores, tal y como
estilaban las familias nobiliarias y regias de la &eacute;poca164.
De lo que no hay duda, es que, desde el momento en que Alfonso X accedi&oacute; al trono en
1252, el infante Manuel se convirti&oacute; en su m&aacute;s cercano, querido y leal consejero, por lo
que no es extra&ntilde;o que don Juan Manuel dijera de &eacute;l en el Libro de las Armas, como
se&ntilde;ala Carlos Mota, que “mio padre era omne leal et amava mucho al rey”165.
A cambio de los servicios prestados a lo largo de los a&ntilde;os en las campa&ntilde;as contra los
moros (participaci&oacute;n en el cerco de Sevilla de 1248) y de represi&oacute;n de los
levantamientos de la poblaci&oacute;n mud&eacute;jar en Murcia y Andaluc&iacute;a entre 1264-1265 y como
embajador ante el Papa para conseguir su apoyo para la candidatura de Alfonso X a la
Corona Imperial entre los a&ntilde;os 60 y 70 y ante los monarcas de Arag&oacute;n y Portugal… , el
infante don Manuel fue armado caballero por el propio Alfonso X hacia 1254 y recibi&oacute;
como recompensa el cargo de adelantado del reino de Murcia (1262), as&iacute; como los de
alf&eacute;rez y mayordomo mayor. Por otra parte, tambi&eacute;n recibi&oacute; el se&ntilde;or&iacute;o de Villena
(centrado fundamentalmente en la zona de la actual Alicante y conformado por n&uacute;cleos
como Elda, Novelda, Villena, Elche con el puerto de Santa Pola…), al cual se fueron
uniendo otras villas, castillos y tierras como Almansa y Yecla (concedidos por Alfonso
X en 1276 y 1280 respectivamente), Isso, Hell&iacute;n, &Aacute;greda, Santa Olalla, Cu&eacute;llar,
Crevillente, Aspe, Escalona… junto con diversas casas y rentas repartidas por toda
Castilla, el monopolio de la pesca en el Mar Menor, etc. 166
Todo ello permiti&oacute; al infante don Manuel crear, como hemos dicho anteriormente, un
extenso se&ntilde;or&iacute;o en el Sureste peninsular cuya estrat&eacute;gica posici&oacute;n entre Castilla, Arag&oacute;n
y Granada le colocaba en una ventajosa e influyente posici&oacute;n pol&iacute;tica y le permit&iacute;a
actuar en sus territorios muy libremente, a veces incluso demasiado pues, al igual que
ocurrir&aacute; en tiempos de su hijo, las presiones de Manuel sobre los pecheros, los intentos
de situar en los concejos a sus vasallos y adeptos, el desconocimiento de los derechos y
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privilegios de las villas… obligaron a Alfonso X en algunas ocasiones a intervenir en
favor de los municipios167.
Tales aspectos, seg&uacute;n Lomax, tambi&eacute;n contribuir&iacute;an a forjar el car&aacute;cter de su hijo Juan
Manuel como h&aacute;bil estratega y diplom&aacute;tico, se&ntilde;or independiente…168 y explicar&iacute;an que
llegara a considerarse, con gran soberbia, como la persona m&aacute;s adecuada y mejor
situada para participar, con gran protagonismo, en el gobierno del conjunto del reino
castellano.
Por otra parte, Alfonso X tambi&eacute;n trat&oacute; de proporcionar a su hermano un ventajoso
matrimonio que, por supuesto, beneficiara sus intereses pol&iacute;ticos fuera de las fronteras
castellanas. Por ello, en un primer momento, trat&oacute; de comprometerlo con una princesa
inglesa para lograr el apoyo de Inglaterra para hacerse con Navarra y el Norte de &Aacute;frica.
Al no tener &eacute;xito en la empresa e iniciarse las querellas entre Castilla e Inglaterra por la
Corona Imperial a mediados del siglo XIII, el monarca castellano negoci&oacute; con Arag&oacute;n,
reino con el que disputaba Navarra, para firmar un tratado de paz en 1256 que le
permitiera concentrarse exclusivamente en el “fecho del Imperio”. Dicho pacto fue
refrendado con el matrimonio del infante Manuel con la infanta Constanza de Arag&oacute;n,
de cuya uni&oacute;n nacieron Alfonso Manuel y Violante Manuel169.
Las muertes de Constanza en 1266 y de Alfonso Manuel en 1274 obligaron al infante
Manuel a contraer un nuevo matrimonio que le deparara el tan necesario heredero de su
patrimonio. As&iacute;, pocos meses despu&eacute;s del fallecimiento de su hijo se cas&oacute; con Beatriz
de Saboya, una uni&oacute;n que afianzaba los lazos que Alfonso X deseaba mantener con los
italianos (as&iacute; como con los alemanes) para conseguir m&aacute;s apoyos en la lucha para la
Corona Imperial170.
Como hemos se&ntilde;alado al comienzo del apartado, de tal uni&oacute;n naci&oacute; en 1282 el tan
ansiado hijo var&oacute;n leg&iacute;timo que, como se&ntilde;ala Gim&eacute;nez Soler, por venir al mundo el d&iacute;a
de la festividad de San Juan ante Portam Latinam, recibi&oacute; el nombre de Juan171. Al
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bautizo del peque&ntilde;o acudi&oacute; el infante Sancho (futuro Sancho IV el Bravo), segundo hijo
de Alfonso X (y, por tanto, sobrino de don Manuel), quien se convirti&oacute; en su padrino y
acept&oacute; entregar a don Manuel la villa de Pe&ntilde;afiel, a la vez que le confirmaba la
donaci&oacute;n hecha por Alfonso X de la villa de Almansa y le conced&iacute;a las de Chinchilla,
Jorquera y Beas en La Mancha como agradecimiento por el apoyo que don Manuel le
hab&iacute;a proporcionado en la lucha por su nombramiento como heredero del trono
castellano172 a la muerte de su padre Alfonso X frente los derechos de los v&aacute;stagos de
Alfonso de la Cerda, primog&eacute;nito del monarca fallecido en 1275.
Lomax se&ntilde;ala que los motivos que empujaron al infante Manuel a “traicionar” a su
hermanos se debieron, posiblemente, a que era consciente de la necesidad de que
Castilla contara con un rey adulto capaz de hacer frente a los ataques granadinos y de
sus aliados, los benimerines del Norte de Marruecos, adem&aacute;s de que esperaba que
Sancho recompensara su apoyo, lo cual el infante vio generosamente cumplido173. Su
posicionamiento en favor de Sancho IV conllev&oacute;, por una parte, que Alfonso X le
confiscara muchos de los bienes, derechos y rentas que pose&iacute;a en el Sureste peninsular,
as&iacute; como el adelantamiento mayor del reino de Murcia174. Adem&aacute;s, tambi&eacute;n supuso el
inicio de conflictos y negociaciones entre el infante y algunos concejos de sus dominios
que se mantuvieron fieles a Alfonso X buscando su apoyo a cambio de privilegios y la
promesa de no tomar represalias contra ellos175.
Apenas un a&ntilde;o despu&eacute;s, como ya dijimos, mor&iacute;a don Manuel en la Navidad de 1283. En
su testamento leg&oacute; el grueso del patrimonio familiar, as&iacute; como su t&iacute;tulo de se&ntilde;or de
Villena y el cargo de adelantado mayor del reino de Murcia al peque&ntilde;o don Juan
Manuel encomendando a Sancho su tutela y la protecci&oacute;n de sus bienes hasta la adultez:
“sobre todo esto pongo a mio segnor et mio sobrino don Sancho por guardador et
defendidor de la mia fazienda del cuerpo et del alma et de la condesa mi mujer et de don
Johan mi fijo, su creado, que el tomo para criar et leuarle a bien”176. Por otra parte, el
infante tambi&eacute;n decidi&oacute; entregar los dominios de Elda y Novelda a su hija Violante, si
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bien estipul&oacute; que la jurisdicci&oacute;n de dichos lugares recayese en don Juan Manuel, as&iacute;
como las sumas de 100.000 maraved&iacute;s para sus hijos bastardos Fernando, Enrique y
Blanca y 5.000 maraved&iacute;s para su otro hijo ileg&iacute;timo, Sancho177.
5.1.3. El patrimonio territorial de don Juan Manuel y su faceta como gobernante.
Una vez que Sancho consigui&oacute; hacerse con el trono en 1285, confirm&oacute; a don Juan
Manuel las donaciones de las villas, castillos, tierras y honores heredados, como, por
ejemplo, la de la villa y castillo de Pe&ntilde;afiel el 22 de mayo de 1285 y, sobre todo, del
cargo de adelantado mayor del reino de Murcia. De esta forma, desde su infancia Juan
Manuel aglutin&oacute; en sus manos un vasto patrimonio territorial que, junto con el poder
que ello comportaba, trat&oacute; de acrecentar y consolidar por todos los medios a su alcance
(matrimonios, donaciones, permutas…) a lo largo de toda su vida.
El coraz&oacute;n de dicho patrimonio se encontraba en las actuales provincias de Guadalajara
(Galbe de Sorbe, Palazuelos, Ledanca, Cifuentes, Alcocer…), Toledo (Escalona,
Maqueda y Santaolalla), Cuenca (Castej&oacute;n, Torralba, Buend&iacute;a, Huete, Motalvo, Zafra
del Z&aacute;ncara, Castillo de Garc&iacute; Mu&ntilde;oz, Alarc&oacute;n, Belmonte, Iniesta…), as&iacute; como
Albacete (Almansa, Hell&iacute;n), Alicante (Elche) y la regi&oacute;n de Murcia (Aspe, Elda,
Crevillente, Lorca, Yecla, Cartagena, Chinchilla…) extendi&eacute;ndose hacia el Norte por las
perif&eacute;ricas provincias de Burgos (Ameyugo, Villafranca, Lerma, Lara y Aza),
Valladolid (Torrelobat&oacute;n y Pe&ntilde;afiel) y Segovia (Cu&eacute;llar) 178.
El control, gobierno y defensa frente a los eventuales ataques musulmanes, aragoneses o
castellanos (especialmente en aquellos per&iacute;odos en los que se hallaba enfrentado a
Alfonso XI) de todas esas posesiones se realizaba por medio de una extensa red de
castillos y villas fortificadas/cercadas179. De esta forma, el propio don Juan Manuel no
faltaba a la verdad cuando comentaba a su hijo Fernando en el sexto cap&iacute;tulo del Libro
enfenido:
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“Et otrosi de la vuestra hereda [podedes] mantener &ccedil;erca de mill caballeros, sin
bien fecho del rey, et podedes yr del reyno de Nauar[r]a fasta el reyno de Granada,
que cada noche posedes en villa &ccedil;ercada o en castiello de llos que yo he”180.
Se trataba de dominios, como explica Pretel Mar&iacute;n, con una geograf&iacute;a y condiciones
socioecon&oacute;micas muy heterog&eacute;neas181 pues estaban habitados tanto por cristianos como
por jud&iacute;os y mud&eacute;jares. Dichos lugares, especialmente aquellos ubicados en el Sureste
peninsular se caracterizaban, en principio, por una escasa poblaci&oacute;n
182
que se
concentraba en unos pocos n&uacute;cleos cuya vida econ&oacute;mica se basaba fundamentalmente
en las actividades agropecuarias183 y el comercio (por su envidiable situaci&oacute;n entre la
costa y el interior de Castilla y Arag&oacute;n).
En dichos espacios, como continuaci&oacute;n de la pol&iacute;tica iniciada por Alfonso X y su padre
don Manuel, don Juan Manuel tratar&aacute; de aplicar a lo largo de toda su vida184, y con &eacute;xito
variable185, medidas para fomentar la repoblaci&oacute;n 186 y la explotaci&oacute;n agr&iacute;cola de sus
tierras, as&iacute; como ampliar las posibilidades de enriquecimiento, la salubridad y defensa,
as&iacute; como la eficacia de los &oacute;rganos de gobierno de las distintas localidades.
En este sentido, uno de los mejores ejemplos m&aacute;s conocidos es la villa de Pe&ntilde;afiel, una
de las posesiones m&aacute;s lejanas del n&uacute;cleo de posesiones del magnate castellano pero,
aparentemente, muy apreciada por &eacute;l y su familia puesto que all&iacute; paso los largos
per&iacute;odos de su vida187 y fund&oacute; hacia 1318 el convento dominico de San Pablo y San
DON JUAN MANUEL, Libro enfenido, en DON JUAN MANUEL, Obras Completas…, p. 162
PRETEL MAR&Iacute;N, Don Juan Manuel, se&ntilde;or de la llanura…, p. 32
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Debido a la inseguridad que supon&iacute;a la cercan&iacute;a de la frontera con el reino nazar&iacute; de Granada pues las
incursiones moras de saqueo y destrucci&oacute;n en el territorio murciano en constantes; a los problemas
clim&aacute;ticos que asolaron la zona de Murcia durante toda la primera mitad del siglo XIV (sequ&iacute;as
prolongadas, lluvias intensas que produc&iacute;an el desbordamiento del r&iacute;o Segura anegando los campos y
destruyendo las acequias de riego) que, junto con las plagas de langostas, originaban crisis agrarias y
hambrunas, a la violencia se&ntilde;orial, especialmente durante la minoridad de Alfonso XI, con la que don
Juan Manuel buscaba someter todas las localidades de realengo bajo su autoridad suprimiendo los
privilegios y fueros locales, obtener recursos econ&oacute;micos y materiales (alimentos, armas) para la
manutenci&oacute;n de sus tropas, etc.
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Si bien en muchos casos la inseguridad del entorno y de la &eacute;poca conllevaba que las huertas/campos se
situaran en las inmediaciones de los n&uacute;cleos de poblaci&oacute;n.
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Pero sobre todo desde la definitiva reconciliaci&oacute;n del magnate con Alfonso XI en 1337 y el fin de la
campa&ntilde;a de Algeciras en 1344 porque a partir de entonces paulatinamente el cansado y debilitado
(desgaste f&iacute;sico, econ&oacute;mico y moral por las luchas contra el rey castellano de la d&eacute;cada de 1330) don Juan
Manuel se vio apartado de la primera l&iacute;nea de la escena pol&iacute;tica castellana.
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Dependiendo de la coyuntura pol&iacute;tica y socioecon&oacute;mica por la que atraves&oacute; la Castilla de la primera
mitad del siglo XIV (crisis-expansi&oacute;n).
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Creando nuevos asentamientos y concediendo privilegios y exenciones de pechos y servicios a los
colonos cristianos, jud&iacute;os o mud&eacute;jares provenientes de otros puntos de Castilla y de Arag&oacute;n.
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VALDE&Oacute;N, Julio, “Don Juan Manuel y Pe&ntilde;afiel”, VV.AA., Don Juan Manuel. VII Centenario,
Murcia, Universidad de Murcia. Academia Alfonso X el Sabio, 1982, p. 389
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Juan de Pe&ntilde;afiel 188 . En 1345 el magnate castellano concedi&oacute; a esta villa unas
ordenanzas con las que buscaba “onrar et… aprovechar quanto pudiere la villa de
Pe&ntilde;afiel et a todos los que en ella biven et en su termino189” y que contemplaban, entre
otros aspectos, destinar las rentas del concejo se destinaran al mantenimiento de las
murallas y adecentamiento de las calles, la regulaci&oacute;n y protecci&oacute;n de las principales
actividades econ&oacute;micas de que viv&iacute;an los habitantes de la villa (producci&oacute;n y
comercializaci&oacute;n de vino, cultivo de cereales, cria de ganado ovino, realizaci&oacute;n de
pa&ntilde;os y cueros…), etc.190
Sin embargo, aunque tales medidas puedan llevarnos a pensar en Juan Manuel como
una especie de fil&aacute;ntropo o benefactor, en realidad, con ellas este magnate no buscaba
tanto favorecer a los vecinos de los municipios (quienes, sin duda, se beneficiaron de
muchas de ellas), como satisfacer sus propios intereses personales: Convertirse en la
m&aacute;xima autoridad de las villas y controlar las decisiones de gobierno, obtener mayores
ingresos de rentas y tributos, disponer de plazas fuertes situadas en lugares estrat&eacute;gicos
en los que lanzar ataques o guarecer las tropas… En definitiva, todas las iniciativas
aplicadas en sus dominios se orientaban para que, como se&ntilde;al&oacute; Juan Manuel en las
Ordenanzas de Pe&ntilde;afiel de 1345, “me pueda yo meior seruir dellos”191.
Por todo ello, no resulta extra&ntilde;o que las relaciones de este ricohombre con los concejos
de las villas y ciudades de realengo, de las que ostentaba la tenencia o posesi&oacute;n, no
siempre fueran cordiales.
5.1.4. Trayectoria pol&iacute;tica del se&ntilde;or de Villena.
Aunque contamos con poca informaci&oacute;n sobre la infancia-juventud de don Juan Manuel
sabemos que fue criado con gran disciplina por su madre, quien, incluso, si creemos en
Un convento al que dot&oacute; muy generosamente en 1320 y en 1345 con unas “casas nuevas” que el
magnate hab&iacute;a hecho construir junto al alc&aacute;zar, la capilla de San Idelfonso con su corral, los huertos de
Noria y de San Pelayo, unas ace&ntilde;as y unos molinos en el Durat&oacute;n y la llamada Casa del Infante o “Casa
de los Reyes” en Botijas. Tambi&eacute;n entreg&oacute; a los monjes diversas joyas, instrumentos lit&uacute;rgicos y ropas
para la celebraci&oacute;n de los actos religiosos, cuantiosas rentas, derechos sobre el cobro de ciertos tributos,
as&iacute; como a utilizar y residir en el alc&aacute;zar cuando el se&ntilde;or no se hallara en la villa... MART&Iacute;N, Jos&eacute; Luis,
“Don Juan Manuel. Fundador del convento de San Juan y San Pablo de Pe&ntilde;afiel”, en VV.AA., Don Juan
Manuel. VII Centenario, Murcia, Universidad de Murcia. Academia Alfonso X el Sabio, 1982, pp. 177181 y nota7
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la veracidad de las palabras de Juan Manuel en el Libro de los estados 192 , lleg&oacute; a
amamantarle personalmente al menos por un tiempo, lo cual era poco habitual entre las
familias nobles/regias de la &eacute;poca193, antes de recurrir a una nodriza tambi&eacute;n de cierto
estatus social (baja-media nobleza). A la muerte de Beatriz en 1290, Juan Manuel fue
criado y educado en el ambiente cultural de la opulenta corte de Sancho IV por fieles
vasallos del infante Manuel (y posteriormente del propio Juan Manuel), como el
mayordomo Juan S&aacute;nchez de Ayala, el ayo G&oacute;mez Ferr&aacute;ndez y Alfonso Garc&iacute;a, “vn
cauallero que me crio, que era mucho anciano et se criara con mio padre et era su
hermano de leche194” siendo instruido, como explica en el cap&iacute;tulo LXVII del Libro de
los estados y en el cap&iacute;tulo III del Libro infinido, en las tareas propias del estamento de
los defensores como la equitaci&oacute;n, el ejercicio de las armas y la caza, compaginadas con
el aprendizaje del lat&iacute;n (lengua de transmisi&oacute;n de la cultura por antonomasia en la
&eacute;poca), la formaci&oacute;n religiosa-moral y la lectura de las cr&oacute;nicas para conocer los
principales hechos hist&oacute;ricos de Castilla, as&iacute; como de otros reinos, y de las novelas de
caballer&iacute;as y los principales “fechos de armas” para la inculcaci&oacute;n de los valores
caballerescos.
Durante los primeros a&ntilde;os de Juan Manuel, Sancho IV cumpli&oacute; las peticiones
testamentarias de su t&iacute;o dedic&aacute;ndose con notable entrega al cuidado y protecci&oacute;n de su
ahijado, por el que siempre mostr&oacute; un gran cari&ntilde;o a la luz de las numerosas
confirmaciones de sus bienes y cargos y a la conversaci&oacute;n que supuestamente
mantuvieron Juan Manuel y Sancho IV poso antes de morir. Por supuesto, el monarca
castellano se encarg&oacute; de la administraci&oacute;n de todas las posesiones y cargos del joven
noble 195 . Sin embargo, como apunta Pretel Mar&iacute;n, no dud&oacute; en aprovecharse de su
posici&oacute;n para, como ya hab&iacute;a intentado su padre, recuperar ciertos cargos y rentas
poder/ jurisdicci&oacute;n sobre los dominios (aumentar/reforzar la autoridad y poder real), por
lo que para defender los derechos y hacienda de su hijo, Beatriz de Saboya tuvo que
“[…] et por que lo amaua mucho, que por vn grant tienpo non consintiera que mamase otra leche sinon
la suya misma. Et despues, que el[la] cato vna ama, que era fija de vn infan&ccedil;on mucho onrado que ovo
nonbre Diago Gomes de Padiella” DON JUAN MANUEL, Libro de los estados, DON JUAN MANUEL,
Obras Completas…, p. 323
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Aunque el titular de todos ellos era don Juan Manuel, debido a su corta edad el gobierno de los
enclaves y ejercicio de los oficios (especialmente el de se&ntilde;or de Villena y el de adelantado mayor del
reino de Murcia) era realizado, en nombre de aquel, por vasallos de confianza del finado don Manuel y/o
por representantes impuestos por Sancho IV. PRETEL MAR&Iacute;N, Don Juan Manuel, se&ntilde;or de la llanura…,
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asegurarse el apoyo de los concejos de sus tierras a cambio de mercedes y exenciones y
confirm&aacute;ndoles sus antiguos privilegios, reparticiones territoriales…196
Como se&ntilde;ala Molina Molina, a diferencia de su padre, don Juan Manuel llev&oacute; a cabo a
lo largo de toda su vida una intensa y notable actividad pol&iacute;tica favorecida por sus lazos
familiares-amistad y su gran poder territorial197 siendo testigo, participando e incluso
protagonizando algunos de los episodios m&aacute;s tensos y turbulentos desde los &uacute;ltimos
a&ntilde;os del reinado de Fernando IV y de Alfonso XI, especialmente durante la minor&iacute;a de
edad de este &uacute;ltimo, siempre con el objetivo, tal y como hizo su padre de aumentar su
fortuna y poder (privilegios/derechos) para poder actuar en sus dominios de forma lo
m&aacute;s aut&oacute;noma posible frente a su se&ntilde;or natural, el monarca castellano198, y, as&iacute; elevar y
consolidar (“mantener”) su elevada posici&oacute;n social (y la de sus descendiente) sin
depender de la gracia real.
La preocupaci&oacute;n de don Juan Manuel por las dificultades que, como hijo de infante
ten&iacute;a para “mantener” su estado, as&iacute; como para el adecuado cumplimiento de los
deberes inherentes a su estado (defensor) y para el salvamiento de su alma, se puede
apreciar en el cap&iacute;tulo LXXXIV del Libro de los estados:
- Sennor infante –dixo Julio-, en pos el estado del infante heredero, el mas onrado
estado es el de los otros infantes, sus hermanos, et commo quier que el estado sea
mucho onrado, sabet que es muy graue de mantener en el commo deue[n], a onra
del cuerpo et de su estado et saluamiento del alma; ca ellos son fijos de reys et
deuen mantener sus estados a la manera eta al ordenamiento de los reys, et todos
los de la tierra los tienen por sennores naturales. Et commo el su estado es mas alto
et mas onrado que todos los otros, s non lo mantienen commo deuen es les muy
gran verg&uuml;en&ccedil;a et grant mengua; et ellos non an ninguna cosa de suyo, s non [lo]
que les da su padre o su hermano. Et por que an a mantener mucho[s] et muy altos
et muy onrados estados et non an con que lo conplir, son en muy grant aventura de
poder guardar lo que deuen a Dios et al mundo. Et asi, [si] con grant vondat et con
grant entendimiento et [con] grant esfuer&ccedil;o, et sobre todo con ayuda et con la
mer&ccedil;ed de Dios, non mantienen su estado et su onra, son en grant peligro de las
almas et de lo[s] cuerpos; ca a ellos mengua el poder et el aver de los reys.
196
Ibidem, pp. 36-37
Como ya hemos mencionado en alguna ocasi&oacute;n, sus cuantiosos dominios situados entre Castilla,
Arag&oacute;n y el reino nazar&iacute; de Granada le convert&iacute;an, para bien o para mal, en la figura clave de la pol&iacute;tica/
relaciones de esos tres espacios.
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Es decir, al igual que otros muchos ricos hombres de la primera mitad del siglo XIV, don Juan Manuel
inici&oacute; un proceso “se&ntilde;orializador” en sus dominios que trataba de desplazar a la tradicional autoridad
regia, tal y como Julio Valde&oacute;n propone para el ya mencionado caso de Pe&ntilde;afiel. VALDE&Oacute;N “Don Juan
Manuel y Pe&ntilde;afiel”…, pp. 394-395
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A partir de la d&eacute;cada de 1290, siendo todav&iacute;a un ni&ntilde;o, don Juan Manuel comenz&oacute; a
participar en la vida pol&iacute;tica del reino castellano asumiendo sus obligaciones como
se&ntilde;or de los dominios heredados por su padre y como adelantado mayor del reino de
Murcia. De hecho, tal y como se&ntilde;ala Gim&eacute;nez Soler 199 , la primera ocasi&oacute;n se le
present&oacute; en el verano de 1294, cuando, contando 12 a&ntilde;os, Sancho IV le orden&oacute; ponerse
al frente de sus tropas para dirigirse al reino de Murcia con el objetivo de rechazar las
incursiones que, desde el reino de Granada estaba realizando en el territorio murciano el
caudillo moro Hassen Aben-Bucar Abenzayan. Aunque debido a su juventud, don Juan
Manuel no particip&oacute; en la batalla contra los moros que tuvo lugar el 6 de junio de 1294
y permaneci&oacute;, por decisi&oacute;n de sus vasallos, en la seguridad de la ciudad de Murcia, esta
fue la primera vez en la vida de don Juan Manuel ondeaba en el campo de batalla su
pend&oacute;n cuarteado en leones y alas armas aladas200.
A finales del mes de septiembre de ese mismo a&ntilde;o el joven magnate acud&iacute;a a la corte,
afincada en ese momento en Valladolid, para tratar con Sancho IV, entre otros asuntos,
el tema del matrimonio que el monarca le hab&iacute;a arreglado con la infanta Isabel de
Mallorca, un ventajosa alianza que pod&iacute;a ayudar al joven magnate a afianzar y elevar su
rango social201.
Inmediatamente despu&eacute;s don Juan Manuel se retir&oacute; a su villa de Pe&ntilde;afiel, donde, poco
despu&eacute;s hosped&oacute; al monarca quien, muy enfermo, se dirig&iacute;a a Toledo en busca de un
clima menos fr&iacute;o para su fr&aacute;gil salud seguido por la comitiva de su esposa Mar&iacute;a de
Molina y del infante Enrique, t&iacute;o de don Juan Manuel202.
Al poco de su marcha, sinti&eacute;ndose al borde la muerte en Madrid Sancho IV hizo llamar
a su presencia a su tan querido ahijado. Este ser&aacute; el momento en que se produzca la
supuesta entrevista entre Sancho IV y don Juan Manuel con los principales vasallos del
joven magnate como testigos que don Juan Manuel plasmar&aacute; detalladamente en su
Libro de las armas. Una entrevista en la que el monarca moribundo confesar&aacute; las
199
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Ibidem, p. 3
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elevada suma de dinero para la labra de un nuevo castillo que sustituyera la vieja fortaleza de la villa
vallisoletana. Ibidem, p. 39
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miserias que aquejaban a la rama principal de la familia real, as&iacute; como la falta de
legitimaci&oacute;n moral de los monarcas castellanos desde Alfonso X el Sabio.
Entre dram&aacute;ticos estertores, Sancho IV dir&aacute; al joven Juan Manuel que su muerte, m&aacute;s
que por cuestiones f&iacute;sicas, era una “muerte que me dan mios pecados et se&ntilde;aladamente
por la maldic&ccedil;ion que me dieron mis padres por muchos merecimientos que les yo
mereci203”, lo cual le imped&iacute;a, por tanto, conceder su bendici&oacute;n a aquel muchacho a
quien tanto apreciaba puesto que “la non he ante por mios pecados et por mios
merecimientos que yo les fiz ove la su maldi&ccedil;ion et diomenla su maldi&ccedil;ion mio padre en
su vida muchas vezes seyendo vivo et sano et diomela quando se moria. Otrosi mi
madre que es viua diomela muchas vegadas et se que me la da agora et bien creo por
cierto que eso mesmo far&aacute; a su muerte204”.
Sin embargo, la cr&iacute;tica a la rama principal de la familia real no queda ah&iacute; pues Sancho
IV, seg&uacute;n don Juan Manuel, no duda en se&ntilde;alar que, en cualquier caso, su padre
Alfonso X el Sabio tampoco hubiera podido darle su bendici&oacute;n puesto que nunca la
hab&iacute;a recibido de su progenitor Fernando III a diferencia del infante don Manuel, a
quien “el Santo” le hab&iacute;a dicho antes de morir:
“ Fijo vos sedes el postremo fijo que yo ove de la reyna donna Beatriz que fue muy
santa et muy buena muger et se que vos amaua mucho otrosi; pero non vos puedo
dar heredat ninguna mas dovos mi espada lobera que es cosa de muy grant virtud
con que me fizo Dios a mi mucho et dovos estas armas que sennales de aves et de
elones… et dem&aacute;s desto dial la su bendici&oacute;n que el le daua, ca el le daua todas las
bendiciones que pod&iacute;a dar et que tenia que en estas cosas que auia dado quel
heredaua mejor que a ninguno de sus fijos205”.
De haberse producido realmente esa entrevista entre el monarca moribundo y el ni&ntilde;o de
apenas doce a&ntilde;os, &eacute;sta sin duda marc&oacute; profundamente a don Juan Manuel y contribuy&oacute;,
en gran medida, a modelar su car&aacute;cter orgulloso y altanero, as&iacute; como su consideraci&oacute;n
de pertenecer a un linaje descendiente de reyes moralmente superior a la propia familia
GIM&Eacute;NEZ SOLER, Don Juan Manuel. Biograf&iacute;a y estudio cr&iacute;tico…, p. 4
Ibidem, p. 5
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estados sobre que el estado de los infantes no herederos era de los m&aacute;s dif&iacute;ciles de mantener puesto que,
por s&iacute; mismos, no ten&iacute;an nada, si no lo que por bien desearan entregarles su padre o su hermano el rey
(dependencia). As&iacute;, por ejemplo, la imagen que de su padre nos transmite don Juan Manuel en el p&aacute;rrafo
citado recuerda a la de aquellos relatos/ cuentos populares en los que el anciano padre se ve incapaz de
legar nada de valor, m&aacute;s all&aacute; de su bendici&oacute;n y un apreciado objeto personal al hijo m&aacute;s joven, humilde y
honrado, y al que m&aacute;s ama a causa de los codiciosos y poco virtuosos hijos mayores.
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real206, a la que desde entonces despreciar&aacute;. Esa noci&oacute;n de superioridad, para don Juan
Manuel, constitu&iacute;a el principal argumento que justificaba y legitimaba sus aspiraciones
y pretensiones de poder, sus controvertidas actividades pol&iacute;ticas encaminadas a
“mantener” y/o elevar su rango207 y su consideraci&oacute;n de que, a pesar de su calidad de
“fijo de infante”, se encontraba al mismo nivel que los reyes castellanos.
Por otra parte, seg&uacute;n G&oacute;mez Redondo, esa conversaci&oacute;n tambi&eacute;n anticipaba, en cierta
manera, la sensaci&oacute;n de soledad y desamparo en que, hasta alcanzar la adultez, se iba a
ver sumido don Juan Manuel, confinado en sus tierras del Sureste peninsular, tras la
muerte de Sancho IV 208 , aquel monarca que tanto cari&ntilde;o y protecci&oacute;n le hab&iacute;a
dispensado pues con su fallecimiento, tal y como dec&iacute;a Sancho IV al joven magnate
“perdedes en mi un Rey et un se&ntilde;or vuestro primo cormano que vos cri&oacute; et que vos
amaua muy verdaderamente et que non vos finca otro primo cormano en el munod
sinon aquel pecador del infante don Iohan que anda perdido por tierra de moros209”.
Tras entrevistarse con Sancho IV, don Juan Manuel se retir&oacute; a sus tierras murcianas,
donde recibi&oacute; la noticia de la muerte del monarca en Toledo en abril de 1295 y, por
consiguiente, del acceso al trono del peque&ntilde;o Fernando IV 210 , as&iacute; como de las
numerosas intrigas y luchas que se sucedieron en la Corte por entre la madre de aquel,
Mar&iacute;a de Molina, los infantes Juan y Enrique y los representantes de los principales
linajes de Castilla, Diego L&oacute;pez de Haro, Juan N&uacute;&ntilde;ez y Nu&ntilde;o Gonz&aacute;lez de Lara por la
regencia y tutor&iacute;a del rey ni&ntilde;o 211 agravados por el a&uacute;n candente problema din&aacute;stico
iniciado poco antes de la muerte de Alfonso X entre los Infantes de la Cerda y Sancho
IV. A causa de su juventud, obviamente don Juan Manuel permaneci&oacute; al margen de
dichos conflictos concentr&aacute;ndose en sus deberes como se&ntilde;or territorial, confirmando
antiguos privilegios a los concejos que as&iacute; se lo ped&iacute;an y continuando las medidas
repobladoras que su padre, don Manuel, y el monarca Alfonso X hab&iacute;an iniciado, y
como adelantado del reino de Murcia defendiendo la frontera castellana de los continuos
ataques moros y de las apetencias expansionistas aragonesas.
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A principios de 1296, en virtud de la promesa que en 1289 hab&iacute;a hecho Alfonso de la
Cerda al monarca Alfonso III de Arag&oacute;n de entregarle el reino de Murcia a cambio de la
ayuda aragonesa en sus pretensiones al trono castellano, Jaime II, hermano de Alfonso
III que le hab&iacute;a sucedido en el trono aragon&eacute;s en 1291212, invadi&oacute; el territorio murciano
por sorpresa sin que don Juan Manuel pudiera hacer nada por defenderse. Ante ello, el
joven adelantado se vio obligado a solicitar en Elche, por medio de sus fieles vasallos
G&oacute;mez Ferr&aacute;ndez y Pedro L&oacute;pez de Ayala, entre otros, una tregua al monarca aragon&eacute;s
el 24 de abril de 1296 (prorrog&aacute;ndose el 7 de mayo) y, finalmente la paz el 27 de julio213.
&Eacute;sta contemplaba la entrega a Jaime II por parte de don Juan Manuel de la jurisdicci&oacute;n
de todos los enclaves ocupados por las tropas aragonesas (Alicante, Orihuela, Elda,
Novelda, Aspe, Pretel, Creviellente…) a cambio de que el magnate castellano
mantuviera la propiedad de los mismos a cambio de la promesa de no levantarse contra
Arag&oacute;n y de que, al cumplir 20 a&ntilde;o, reconociera a Jaime II como se&ntilde;or de Murcia214.
Acto seguido, Juan Manuel se desplaz&oacute; a Cu&eacute;llar y exigi&oacute;, con gran atrevimiento, a
Mar&iacute;a de Molina la villa de Alarc&oacute;n como compensaci&oacute;n por la p&eacute;rdida de Elche215. En
principio la reina-madre se neg&oacute; a acatar la petici&oacute;n de aquel noble, a sus ojos
traicionero, que se hab&iacute;a rebajado a pactar y entregar el reino de Murcia al enemigo. Sin
embargo, la decisiva intervenci&oacute;n del infante Enrique, conllev&oacute; que, finalmente, don
Juan Manuel se hiciera con Alarc&oacute;n, restituy&eacute;ndola a la Corona castellana una vez le
fuera devuelta Elche 216 para, asegurarse, as&iacute;, que don Juan Manuel defendiera la
autoridad castellana de los lugares que no hab&iacute;an ca&iacute;do en manos aragonesas como Lorca,
Alcal&aacute; y Mula217.
Durante los a&ntilde;os siguientes, retirado a sus dominios y ocupado en el gobierno y repoblaci&oacute;n de
las tierras manchegas, don Juan Manuel cumpli&oacute; las condiciones impuestas en la paz suscrita
con Arag&oacute;n. No s&oacute;lo no inici&oacute; ninguna acci&oacute;n b&eacute;lica para recuperar el territorio murciano, sino
que incluso trat&oacute; de establecer lazos de amistad con la familia real aragonesa para, as&iacute;, afianzar
ante Arag&oacute;n y Castilla su papel como &aacute;rbitro y garante del equilibrio y la paz en territorio
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murciano, el cual se hallaba en una situaci&oacute;n de gran confusi&oacute;n pol&iacute;tica y administrativa por la
dualidad de poderes que se daba en algunas zonas218.
A finales de 1299 don Juan Manuel decidi&oacute; cumplir con su, continuamente aplazada,
compromiso de contraer matrimonio con la infanta Isabel de Mallorca. En enero 1300 el joven
magnate acud&iacute;a a Requena a recoger a su prometida, la cual, seg&uacute;n estipulaban las
capitulaciones matrimoniales firmadas el 3 de octubre de 1299 aportar&iacute;a, como dote 15.000
marcas de plata a cambio de que el novio le entregara 1.200 marcas situadas sobre las rentas de
Elche, Camdaljub, Sax, Monansa, Yecla, Isso, Alarc&oacute;n, as&iacute; como las rentas del obispado de
Cuenca219.
Acto seguido, animado por la ambici&oacute;n, al igual que muchos otros “ricoshombres” de la
&eacute;poca220, don Juan Manuel se present&oacute; en la corte castellana solicitando a Mar&iacute;a de Molina la
entrega de Alarc&oacute;n en calidad de mayorazgo y de las villas de Alcarz y Huete de por vida, si
bien, la reina se neg&oacute; categ&oacute;ricamente y el magnate tuvo que retirarse a sus tierras con las
manos vac&iacute;as.
Como hemos apuntado anteriormente, la convivencia en el reino de Murcia tras la invasi&oacute;n y
conquista aragonesa de gran parte del territorio puesto que continuamente surg&iacute;an conflictos
entre los concejos y/o entre las localidades y las autoridades aragonesas y castellanas por la
delimitaci&oacute;n de los t&eacute;rminos. Don Juan Manuel tambi&eacute;n favorec&iacute;a tal situaci&oacute;n de tensi&oacute;n
favoreciendo que sus vasallos realizaran peque&ntilde;as correr&iacute;as por las tierras murcianas en manos
aragonesas en un intento, tal vez, de perjudicar los intentos de acercamiento que se estaban
produciendo en los &uacute;ltimos a&ntilde;os del siglo XIII entre Castilla y Arag&oacute;n puesto que si ambos
reinos permanec&iacute;an enfrentados, don Juan Manuel pod&iacute;a seguir aprovech&aacute;ndose de tal
enemistad al continuar siendo la figura clave/&aacute;rbitro de la situaci&oacute;n del reino de Murcia.
As&iacute;, pues, teniendo estos pensamientos en mente, el 21 de septiembre de 1300 don Juan Manuel
escribi&oacute; a Jaime II de Arag&oacute;n desde Villar del Salz pidi&eacute;ndole que diera un salvoconducto a dos
caballeros suyos que necesitaban atravesar las tierras murcianas ocupadas para tratar con el
monarca aragon&eacute;s unos asuntos de importancia 221 . Sin embargo, ello no era m&aacute;s que una
estratagema para realizar violentas correr&iacute;as por toda la zona. Jaime II interpret&oacute; tales hechos
como una violaci&oacute;n del tratado firmado en Elche en 1296, por lo que respondi&oacute; a ello
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invadiendo la parte del reino de Murcia que a&uacute;n escapaba a su control llegando a sitiar la villa
de Lorca.
La respuesta castellana, como se&ntilde;ala Pretel Mar&iacute;n, no se hizo esperar, a pesar de las reticencias
del infante Enrique, Diego L&oacute;pez de Haro y Juan N&uacute;&ntilde;ez de Lara, etc., Mar&iacute;a de Molina, que
deseaba restituir el reino de Murcia o al menos una parte de &eacute;l a la soberan&iacute;a castellana, parti&oacute;
desde Burgos, en compa&ntilde;&iacute;a de su hijo Fernando IV y todo su s&eacute;quito, el 4 de enero de 1300 con
un numeroso contingente222 al que, si bien un tanto desganado, se uni&oacute; don Juan Manuel223, para
acudir en ayuda de Lorca, si bien cuando llegaron al lugar, la villa ya se hab&iacute;a rendido a las
fuerzas enemigas. Entonces, Mar&iacute;a de Molina decidi&oacute; lanzarse en la persecuci&oacute;n de las tropas
aragonesas descercando Alcal&aacute; y Mula para tratar de apresar a Jaime II. Ello finalmente posible
puesto que, aunque a finales de 1300 las tropas castellanas sitiaron a Jaime II en Murcia, el
monarca aragon&eacute;s hab&iacute;a sido avisado de las intenciones y posiciones castellanas, seg&uacute;n
Gim&eacute;nez Soler, por los infantes Juan y Enrique, tal y como se&ntilde;ala de cr&oacute;nica de Fernando IV, o,
quiz&aacute;, por el propio don Juan Manuel224, y hab&iacute;a preparado las defensas de la ciudad para una
larga resistencia. Tras apenas tres d&iacute;as de sitio, los nobles castellanos, muy posiblemente
influenciados por don Juan Manuel porque a &eacute;ste no le interesaba fortalecer la posici&oacute;n
castellana tan cerca de su se&ntilde;or&iacute;o de Villena225, convencieron a Mar&iacute;a de Molina para abandonar
la empresa y retirarse de nuevo a Burgos no sin antes encomendar la vigilancia de la frontera
con Arag&oacute;n a don Juan Manuel, quien dispuso m&aacute;s de 400 jinetes para defender su villa de
Hell&iacute;n de las apetencias de Jaime II a la vez que trat&oacute; de establecer una tregua con el monarca
aragon&eacute;s e, incluso, con el de Granada para que los lugares y gentes murcianas pudieran
recuperarse de los da&ntilde;os ocasionados por la lucha castellano-aragonesa y por las innumerables
correr&iacute;as moras226.
A lo largo del a&ntilde;o de 1301 la corte castellana se vio sumida en continuas discusiones entre
aquellos bandos nobiliarios a favor de retomar la guerra con Arag&oacute;n para recuperar el reino de
Murcia para Castilla, tal y como deseaba Mar&iacute;a de Molina, y los que se opon&iacute;an prefiriendo
establecer la paz con el reino vecino227. A la vez, a estas disputas se un&iacute;an las intrigas entre los
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magnates castellanos que apoyaban la causa del infante Enrique y los que prefer&iacute;an al infante
Juan en el contexto de la a&uacute;n no solventada pugna por la consecuci&oacute;n de la tutor&iacute;a de Fernando
IV228.
Esta ser&aacute; la primera vez en que don Juan Manuel, con casi veinte a&ntilde;os y rayando, por tanto, la
adultez, participar&aacute; en las disputas cortesanas dando su apoyo a una u otra parcialidad, seg&uacute;n
aquellas satisficieran sus principales intereses, a saber, como se&ntilde;ala Pretel Mar&iacute;n, la
conservaci&oacute;n de Alarc&oacute;n aunque recuperase Elche, el engrandecimiento y fortalecimiento de su
se&ntilde;or&iacute;o de Villena, la recuperaci&oacute;n del poder jurisdiccional sobre todos los enclaves murcianos
ocupados por Arag&oacute;n y el mantenimiento de las tensi&oacute;n y enemistad entre Castilla y Arag&oacute;n
para, as&iacute;, poder continuar siendo, como ya se&ntilde;alamos anteriormente, la figura clave en las
luchas entre ambas Coronas en la frontera del reino de Murcia229.
El fallecimiento de su esposa, Isabel de Mallorca, en diciembre de 1301 permiti&oacute; a don Juan
Manuel mejorar y estrechar su relaci&oacute;n con Arag&oacute;n al aceptar convertirse en portavoz ante
Castilla de la causa de los Infantes de la Cerda230, no porque creyera en ella, sino para mostrar,
junto con el infante Enrique y el linaje de los Haro, su descontento frente a Mar&iacute;a de Molina,
Fernando IV y sus principales apoyos, el infante Juan y Juan N&uacute;&ntilde;ez de Lara 231, y, sobre todo,
para poder recibir de Arag&oacute;n sustanciosos beneficios personales como compensaci&oacute;n de sus
servicios. As&iacute;, por ejemplo, en la reuni&oacute;n celebrada en J&aacute;tiva el 9 de mayo de 1303 don Juan
consigui&oacute; establecer una tregua indefinida entre Arag&oacute;n y sus tierras sellada con el matrimonio
del ricohombre castellano con la hija de Jaime II, Constanza232, la cual aportar&iacute;a, como dote,
5.000 marcas de plata, as&iacute; como los lugares de Elche, Santa Pola, Aspe, Chimosa, Mon&oacute;var… 233
Asimismo, el monarca aragon&eacute;s se compromet&iacute;a a defender a don Juan Manuel en caso de que
Fernando IV decidiera tomar represalias contra &eacute;l por haber establecido esa alianza con Arag&oacute;n
e, incluso, en caso de que Fernando IV embargase las rentas y derechos del magnate castellano,
Jaime II promet&iacute;a compensarle con otros similares en el reino aragon&eacute;s234. A cambio, don Juan
Manuel deb&iacute;a reconocer como rey de Murcia y como su se&ntilde;or natural a su suegro y apoyarlo en
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sus enfrentamientos con otros reinos a excepci&oacute;n de Castilla, en que deber&iacute;a mantenerse
neutral235.
Como garant&iacute;a del compromiso de don Juan Manuel y Jaime II de cumplir todas las cl&aacute;usulas
del pacto, el magnate entreg&oacute; a Arag&oacute;n, en calidad de rehenes, las fortalezas de Sax, Jorquera y
Villena, recibiendo, de parte de su futuro suegro, las de Alicante, Montesa y Biar236.
En opini&oacute;n de Pretel Mar&iacute;n, el matrimonio de don Juan Manuel, unido al parentesco que
manten&iacute;a con la familia real castellana, a la herencia recibida de su padre el infante Manuel
(linaje/fortuna), contribuy&oacute; a que la importancia pol&iacute;tica de don Juan Manuel creciera hasta
situarlo en un lugar destacado entre los principales ricoshombres de Castilla 237. Asimismo, para
este autor, el curso de la negociaci&oacute;n y las cl&aacute;usulas estipuladas finalmente, revelan a un don
Juan Manuel que, a sus 21 a&ntilde;os, ya destaca como h&aacute;bil diplom&aacute;tico y ambicioso pol&iacute;tico que no
duda en aprovecharse de las tensiones existentes entre Castilla y Arag&oacute;n por la cuesti&oacute;n
murciana, zona de gran importancia estrat&eacute;gica, como ya hemos se&ntilde;alado en diversas ocasiones,
por su ubicaci&oacute;n entre Castilla, Arag&oacute;n y Granada para intentar, por todos los medios a su
alcance (aunque despierten cr&iacute;ticas y dudas en cuanto a la lealtad de este noble castellano),
consolidar y acrecentar sus dominios territoriales, poder y estatus social238.
Poco despu&eacute;s de la entrevista de J&aacute;tiva, el 20 de junio don Juan Manuel acud&iacute;a como testigo y
obten&iacute;a cuantiosos beneficios de la entrevista organizada en Ariza entre Jaime II de Arag&oacute;n y el
infante Enrique y la familia de los Haro para firmar una alianza entre &eacute;stos con Arag&oacute;n y
Alfonso de la Cerda. El pacto contemplaba el reconocimiento de los derechos de Arag&oacute;n sobre
las tierras murcianas ocupadas, as&iacute; como el matrimonio de Alfonso de la cerda con la infanta
Isabel de Castilla entreg&aacute;ndole, adem&aacute;s, Ja&eacute;n a t&iacute;tulo de reino, as&iacute; como las villas de Almaz&aacute;n,
Pedraza, Valdecorneja…, mientras que a su hermano Fernando se le permit&iacute;a denominarse
“infante” de Castilla. Por su parte, en estas conversaciones don Juan Manuel lograba la
donaci&oacute;n de la villa de Alarc&oacute;n a perpetuidad sin importar que en alg&uacute;n momento recuperase
Elche239.
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Sin embargo, cuando los Haro240 presentaron a Mar&iacute;a de Molina y Fernando IV estas propuestas
que pod&iacute;an poner punto final a los enfrentamientos entre Castilla y Arag&oacute;n por la cuesti&oacute;n
murciana y al problema din&aacute;stico arrastrado desde finales del siglo XIII, la reina-madre se neg&oacute;
a aceptarlas, reticente a que Alfonso de la Cerda entroncara con la rama principal de la familia
real castellana y se arrogara el t&iacute;tulo de rey241. Ello, unido a las noticias de que Fernando IV
estaba preparando una invasi&oacute;n de las tierras murcianas ocupadas por Arag&oacute;n, hizo que,
nuevamente, se enturbiaran las relaciones entre Castilla y Arag&oacute;n.
Por su parte, tras la reuni&oacute;n de Ariza, don Juan Manuel se retir&oacute; a su villa de Pe&ntilde;afiel y despu&eacute;s
de pasar por Roa, en septiembre de 1303 se traslad&oacute; a sus dominios murcianos tratando de
alejarse todo lo posible de la corte tras haber recibido una carta de su suegro Jaime II en el que
se hac&iacute;a eco de unos inquietantes rumores que se&ntilde;alaban que Fernando IV, muy molesto por su
alianza con Arag&oacute;n y, sobre todo, por la cl&aacute;usula que exig&iacute;a la neutralidad del magnate
castellano en caso de una guerra entre Castilla y Arag&oacute;n, hab&iacute;a planeado el asesinato de Juan
Manuel242.
Sin embargo, la larga duraci&oacute;n de la contienda entre Castilla y Arag&oacute;n y los cuantiosos da&ntilde;os
que &eacute;sta hab&iacute;a producido en las tierras murcianas, ya muy deprimidas por los problemas que
ocasionaban las continuas correr&iacute;as musulmanas en la zona, hizo que toda la nobleza castellana
y a&uacute;n los propios monarcas Fernando IV y Jaime II se mostraran favorables a alcanzar un
acuerdo de paz con la ayuda del rey Dion&iacute;s de Portugal y el propio don Juan Manuel, que
actuaron como intermediarios/mensajeros de ambos reyes. Las negociaciones desembocaron,
finalmente, en la reuni&oacute;n de los tres reyes peninsulares en un lugar situado en los campos de
Tarazona y &Aacute;greda 243 en agosto de 1304 para firmar el llamado Tratado de Torrellas 244 o
Tratado de &Aacute;greda245, en virtud del cual, como explica Pretel Mar&iacute;n246, Alfonso de la Cerda
renunciaba al trono castellano a cambio de una serie de villas y rentas como compensaci&oacute;n.
Fernando IV recuperaba las tierras murcianas situadas al Sur del r&iacute;o Segura, mientras Arag&oacute;n
conservaba las todas las villas alicantinas de don Juan Manuel, Elche, Caudete, Jumilla, Elda,
240
El infante Enrique enferm&oacute; durante el viaje desde Ariza hacia la corte de Felipe IV y acab&oacute; muriendo
en Roa el 11 de agosto de 1303. La cr&oacute;nica de Fernando IV, tan poco favorable a don Juan Manuel, no
duda en acusar injustamente a dicho magnate de que, al hallar a su t&iacute;o Enrique “sin fabla e cuidando que
era muerto tomarle quanto le fall&oacute; en la casa” cuando, en realidad, don Juan Manuel, que se encontraba
por esos d&iacute;as en Zafra (Cuenca), no supo de la muerte del infante hasta mucho despu&eacute;s de que ocurriera.
GIM&Eacute;NEZ SOLER, Don Juan Manuel. Biograf&iacute;a y estudio cr&iacute;tico…, p. 22
241
PRETEL MAR&Iacute;N, Don Juan Manuel, se&ntilde;or de la llanura…, p. 51
242
GIM&Eacute;NEZ SOLER, Don Juan Manuel. Biograf&iacute;a y estudio cr&iacute;tico…, p. 23-24 y PRETEL MAR&Iacute;N,
Don Juan Manuel, se&ntilde;or de la llanura…, p. 51
243
GIM&Eacute;NEZ SOLER, Don Juan Manuel. Biograf&iacute;a y estudio cr&iacute;tico…, p. 25
244
PRETEL MAR&Iacute;N, Don Juan Manuel, se&ntilde;or de la llanura…, p. 52
245
G&Oacute;MEZ REDONDO, Historia de la prosa medieval castellana I…, p. 1097
246
PRETEL MAR&Iacute;N, Don Juan Manuel, se&ntilde;or de la llanura…, p. 52
58
Novelda y Cartagena. Y Por su parte, don Juan Manuel, adem&aacute;s de entregar Elche y los
enclaves alicantinos a Jaime II, tuvo que dar a Fernando IV las villas de Hell&iacute;n e Isso.
Sin embargo, tras vencer la f&eacute;rrea resistencia del rey castellano en largas conversaciones en las
que tambi&eacute;n tuvo que intervenir Jaime II247, ya en 1305 don Juan Manuel consigui&oacute; el se&ntilde;or&iacute;o
de Alarc&oacute;n, lo que, como se&ntilde;ala Pretel Mar&iacute;n, unido a sus posesiones manchegas, le convert&iacute;an
en el ricohombre m&aacute;s poderoso del Sur del r&iacute;o Tajo248, y, para su hermanastra Violante, las
localidades de Medell&iacute;n y Arroyo del Puerco en Extremadura 249 como compensaci&oacute;n por la
p&eacute;rdida de las villas legadas a &eacute;sta por su padre Manuel en su testamento, Elda y Novelda250.
A pesar de que la imprecisi&oacute;n de los l&iacute;mites territoriales de cada reino marcados por el tratado
suscit&oacute; numerosos conflictos entre las villas fronterizas y las autoridades castellanas y
aragonesas en cuanto a las delimitaciones de cada municipio y sus derechos, adem&aacute;s de que en
muchos enclaves la soberan&iacute;a (jurisdicci&oacute;n) reca&iacute;a en una autoridad (Castilla-Arag&oacute;n) diferente
a la de la que ostentaba la propiedad, obligando a celebrarse diversas vistas entre ambos reinos y
don Juan Manuel para solventar los litigios, las relaciones entre Castilla y Arag&oacute;n mejoraron
ostensiblemente, lo cual favoreci&oacute; al propio don Juan Manuel, que en su calidad de pariente y
amigo de ambos monarcas se convirti&oacute; en un personaje influyente y en enlace entre las dos
cortes.
Los a&ntilde;os siguientes se caracterizaron, como se&ntilde;alan G&oacute;mez Redondo y Gim&eacute;nez Soler, por las
intrigas y enfrentamientos entre don Juan Manuel y su primo el infante Juan, recientemente
nombrado se&ntilde;or de Vizcaya, por un lado, y Juan N&uacute;&ntilde;ez de Lara y Diego L&oacute;pez de Haro, por
otro. Fernando IV, de personalidad d&eacute;bil, manejable, irresoluta… era incapaz de imponer su
voluntad frente a estos poderosos ricoshombres de forma que oscilar&aacute; entre unos y otros
otorg&aacute;ndoles su favor y atendiendo sus ambiciosas peticiones y/o actuando contra ellos
dej&aacute;ndose guiar, seg&uacute;n el momento y sin criterio, por las acusaciones 251 y consejos de estos
hombres y de sus favoritos y las falsas declaraciones de fidelidad252. As&iacute;, no es extra&ntilde;o que,
como se&ntilde;ala G&oacute;mez Redondo, que don Juan Manuel guardara manifiesta antipat&iacute;a hacia
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Fernando IV y, en sus obras literarias criticara a los monarcas y nobles que no sab&iacute;an distinguir
entre los buenos y malos consejos y consejeros253.
Ejemplo de esa situaci&oacute;n de intrigas y enfrentamientos nobiliarios es el a&ntilde;o 1306, momento en
que Fernando IV solicit&oacute; los servicios del magnate castellano para que aplacase la actitud
desobediente y de incipiente rebeld&iacute;a que Juan N&uacute;&ntilde;ez de Lara y su familia parec&iacute;an estar
protagonizando realizando diversos desmanes por las tierras castellanas y construyendo sin
permiso del monarca un castillo en Villafranca de Montes de Oca 254 . Don Juan Manuel
respondi&oacute; al llamamiento de Fernando IV y cumpliendo sus &oacute;rdenes reuni&oacute; a sus vasallos y
tropas y se dirigi&oacute; a las tierras de los Lara en una r&aacute;pida campa&ntilde;a que termin&oacute; con el
sometimiento de los rebeldes al monarca castellano, si bien nunca se restituy&oacute; la concordia entre
ellos.
Moment&aacute;neamente la tensi&oacute;n interna castellana se vio relajada un tanto con la posibilidad de
reanudar la guerra contra los musulmanes (reconquista), paralizada tras la toma de Tarifa por
Sancho IV255, contando, para ello, con el apoyo de Arag&oacute;n, que deseaba ampliar sus posesiones
murcianas a costa del monarca granadino Mohamed III256. En este sentido el propio don Juan
Manuel, despu&eacute;s de dedicar los meses de 1308 a repeler los ataques y correr&iacute;as que los
musulmanes estaban realizando por sus tierras y de preparar las defensas de las fortalezas y
murallas de las villas de Chinchilla y Villena, se convirti&oacute; en enlace entre Arag&oacute;n y Castilla
para la celebraci&oacute;n de una entrevista entre Fernando IV y Jaime II que tuvo lugar en Ariza el 19
de diciembre de 1309 257 y que desemboc&oacute; en la firma de una alianza entre ambas Coronas
contra los moros que se hab&iacute;an concentrado en la ciudad de Vera para, desde all&iacute;, lanzar un
ataque contra el reino de Murcia258.
En el acuerdo alcanzado, Arag&oacute;n reconoc&iacute;a Granada como conquista castellana a a cambio de
recibir las tierras de la zona de la actual Almer&iacute;a y, por su parte, don Juan Manuel se asegur&oacute; de
que, a cambio de su participaci&oacute;n259, le fueran entregados todos los enclaves en tierras de los
infieles que, en su d&iacute;a, Alfonso X el Sabio hab&iacute;a prometido a su padre, el infante Manuel.
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Sin embargo, a pesar de los cuidadosos preparativos y del gran contingente castellano-aragon&eacute;s,
la expedici&oacute;n por tierras andaluzas concluy&oacute; en un sonoro fracaso poco despu&eacute;s de empezar
debido a las continuas desavenencias y desconfianza existente en el seno del ej&eacute;rcito cristiano260,
si bien la cr&oacute;nica de Fernando IV achaca toda la culpa a la “infamia” perpetrada por el infante
Juan y don Juan Manuel, quienes desertaron y abandonaron el campo de batalla durante el cerco
de Algeciras en el verano de 1310 justific&aacute;ndose el infante en que hab&iacute;a o&iacute;do rumores de que
Fernando IV planeaba asesinarlo en la batalla, y, don Juan Manuel, por su parte, en que se
negaba a luchar porque el monarca castellano no le hab&iacute;a satisfecho cierta cantidad de dinero
prometida261.
A pesar de tales excusas, la “traici&oacute;n” de don Juan Manuel y del infante Juan supuso el deterioro
de las relaciones entre estos dos “ricohombre” y Fernando IV. En el caso de don Juan Manuel,
ello se vio agravado a&uacute;n m&aacute;s si cabe, como explica Pretel Mar&iacute;n, porque entre el verano de 1310
y 1311 este magnate, con ayuda de sus fieles vasallos y tenientes (adelantados) de sus dominios,
Pedro L&oacute;pez de Ayala y Sancho S&aacute;nchez, entre otros, trat&oacute; de ampliar sus tierras y atribuciones
de sus dominios presionando a los concejos del reino de Murcia para que les entregaran ciertas
competencias, derechos y tributos reales y/o pertenecientes a la Iglesia y sometiendo por la
fuerza bajo su poder a las villas de Hell&iacute;n, Isso, Molina…262 que tanto ansiaba recuperar desde
el Tratado de &Aacute;greda de 1304. Los desmanes cometidos en las tierras manchegas y murcianas
atentaban contra la autoridad regia y despertaban las quejas de numerosos concejos que ve&iacute;an
sus fueros y privilegios violados pero, ante ello, el d&eacute;bil Fernando IV apenas pudo hacer nada a
pesar de que continuamente confirmaba los privilegios, derechos, mercedes, fueros… de las
villas afectadas.
Finalmente, en marzo de 1311, tras continuas desavenencias y los esfuerzos de Mar&iacute;a de Molina,
que ejerci&oacute; de mediadora, entre don Juan Manuel y el infante Juan y su hijo, Fernando IV
perdon&oacute; y se reconcili&oacute; con esos dos “ricoshombres” 263 devolviendo a don Juan Manuel su
cargo como adelantado del reino de Murcia que le hab&iacute;a arrebatado como castigo a su deslealtad
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y a las tropel&iacute;as cometidas en La Mancha y Murcia, confirmando sus posesiones y derechos y
entreg&aacute;ndole el tan ansiado cargo de mayordomo real264.
Por otra parte, desde el fracaso de la campa&ntilde;a de Andaluc&iacute;a las relaciones de don Juan Manuel
con Jaime II de Arag&oacute;n tambi&eacute;n se deterioraron puesto que el aragon&eacute;s tem&iacute;a que don Juan
Manuel estuviera utilizando como reh&eacute;n e instrumento de chantaje a su hija Constanza, con la
que todav&iacute;a el magnate no se hab&iacute;a casado, porque durante toda la campa&ntilde;a don Juan Manuel se
hab&iacute;a negado a cumplir las peticiones de su futuro suegro de trasladar a la joven desde Villena a
un lugar m&aacute;s alejado de la frontera con los musulmanes 265 . Adem&aacute;s, las desavenencias con
Jaime II cuando, en un intento de colocar Arag&oacute;n en una posici&oacute;n m&aacute;s ventajosa para influir en
Castilla 266 en los tiempos de inestabilidad que se avecinaban con la inminente muerte de
Fernando IV, &eacute;ste cas&oacute; a su hija Mar&iacute;a con el infante Pedro, hermano de Fernando IV y futuro
tutor de Alfonso XI entre 1314 y 1319, quien era considerado por don Juan Manuel como uno
de sus m&aacute;s peligrosos rivales en sus pretensiones de poder267. Con todo, hay que decir que, las
relaciones entre don Juan Manuel y Jaime II pronto volvieron a su cauce una vez que el magnate
castellano finalmente contrajo matrimonio con Constanza en J&aacute;tiva en la primavera de 1311 y
recibi&oacute; la dote y posesiones prometidas en las capitulaciones matrimoniales de 1306.
En verano de 1311, la corte de Castilla se encontraba en una situaci&oacute;n de tensi&oacute;n permanente.
La grave salud de Fernando IV presagiaba la pronta muerte del monarca, el cual a&uacute;n no contaba
con un heredero var&oacute;n, si bien su esposa Constanza de Portugal, estaba embarazada, por lo que
los infantes Pedro y Juan, apoyados por sus respectivos partidos, empezaron a urdir intrigas para
el futuro reparto del poder y del reino268. Sin embargo, el nacimiento el 13 de agosto de 1311 de
un var&oacute;n 269 , Alfonso, trastoc&oacute; aquellos planes nobiliarios. Pero tan s&oacute;lo moment&aacute;neamente
puesto que inmediatamente los infantes y principales magnates del reino trataron de impedir en
que el peque&ntilde;o llegara gobernar. Ante ello, Fernando IV tuvo que recurrir a la “compra” de
voluntades a trav&eacute;s de la concesi&oacute;n de innumerables mercedes que empobrecieron much&iacute;simo el
patrimonio real para asegurar los derechos al trono de su hijo.
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Encontr&aacute;ndose en el castillo de Garc&iacute; Mu&ntilde;oz con su reciente esposa, Constanza de Arag&oacute;n,
mientras preparaba una campa&ntilde;a contra los ataques moros en las tierras del Adelantamiento del
reino de Murcia en el contexto de la guerra que, desde marzo de 1312, manten&iacute;an Castilla y
Granada270, don Juan Manuel recibi&oacute; la noticia de la muerte de Fernando IV el 7 de septiembre
de 1312271.
La presencia en el trono de un ni&ntilde;o de apenas trece meses de edad, Alfonso XI, presagiaba un
largo per&iacute;odo de regencia, por cuya direcci&oacute;n inmediatamente empezaron a enfrentarse los
ambiciosos infantes Juan y Pedro. En la lucha tambi&eacute;n intervino en&eacute;rgicamente Mar&iacute;a de
Molina, dispuesta, como hab&iacute;a hecho con su hijo, a defender los intereses de su nieto, de la
monarqu&iacute;a.
En este contexto, despu&eacute;s de meditar con suma cautela y de escuchar las recomendaciones de
Jaime II, don Juan Manuel decidi&oacute; dar su apoyo al infante Pedro en su lucha por convertirse en
tutor del rey-ni&ntilde;o frente al infante Juan, apoyado por su enemigo Juan N&uacute;&ntilde;ez de Lara272. A
cambio de su adhesi&oacute;n, el infante Pedro prometi&oacute; a don Juan Manuel la entrega en custodia de
los reinos de Toledo y Murcia, as&iacute; como de los obispados de Cuenca y Sig&uuml;enza disponiendo de
plenos poderes sobre ellos273. Sin embargo, poco despu&eacute;s Pedro se neg&oacute; a cumplir lo pactado y
no dud&oacute; en perjudicar los intereses de don Juan Manuel al osar entrometerse y deshacer un
negocio de compra de lugares (Palazuelos, Alcocer, Salmer&oacute;n…) que el magnate castellano
estaba realizando con la infanta Blanca de Portugal 274 y, sobre todo, al arrebatarle el
adelantamiento del reino de Murcia para entreg&aacute;rselo a Diego L&oacute;pez de Haro alegando que los
murcianos no le quer&iacute;an como adelantado debido a los desmanes que comet&iacute;a contra la
poblaci&oacute;n, su falta de respeto por los fueros de cada concejo y sus insistentes intentos de
imponer a sus vasallos y adeptos en los gobiernos municipales para monopolizar el poder y
someter las villas a sus intereses275. Entonces don Juan Manuel, sinti&eacute;ndose insultado por tales
afrentas, decidi&oacute; otorgar su apoyo al otro candidato a la tutor&iacute;a, el infante Juan, y declar&oacute; la
guerra al infante Pedro en 1314276.
Como explica Pretel Mar&iacute;n277, en respuesta a la toma de diversos castillos que don Juan Manuel
ten&iacute;a en la zona de Huete, el magnate castellano se desnatur&oacute; del rey castellano y, desde su
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refugio en Alarc&oacute;n, dirigi&oacute; diversas correr&iacute;as por Huete y Guadalajara a la vez que por medio de
la presi&oacute;n a la que sus vasallos somet&iacute;an a los concejos, consigui&oacute; que los partidarios del
infante Pedro fueran expulsados de Huete y Cuenca para reducir sus apoyos en el territorio.
Entonces, don Pedro moviliz&oacute; a todos los desafectos de don Juan Manuel para expulsar a sus
adeptos de la ciudad de Murcia y para arrebatarle enclaves como Molina Seca, mientras don
Juan Manuel amenazaba a los murcianos con aliarse con Granada y permitir que las tropas
moras asolaran el territorio, si no le aceptaban como adelantado.
Tras un a&ntilde;o de enfrentamientos infructuosos puesto que ni Juan Manuel ni Pedro daban
muestras de claudicar y despu&eacute;s de los numerosos intentos del monarca aragon&eacute;s Jaime II por
reconciliar a sus dos yernos278, en 1315 se estableci&oacute; la paz entre aquellos nobles una vez que
los tutores Pedro y Juan acordaron devolver a don Juan Manuel el cargo de adelantado del reino
de Murcia con la promesa de no tomar represalias contra sus habitantes279. Sin embargo, hay
que se&ntilde;alar que los murcianos, descontentos con la decisi&oacute;n y recelosos de que realmente don
Juan Manuel no tratara de vengarse por la desobediencia y oposici&oacute;n demostrada anteriormente,
retrasaron todo lo posible su sumisi&oacute;n al magnate castellano, por lo que a&uacute;n en 1317 don Juan
Manuel todav&iacute;a no hab&iacute;a podido entrar oficialmente en Murcia como adelantado280.
La muerte de los infantes Pedro y Juan en la vega de Granada el 25 de junio de 1319281 en el
marco de la expedici&oacute;n castellana contra los moros de Granada que Pedro hab&iacute;a planificado en
1318, dej&oacute; las puertas abiertas para que don Juan Manuel, convertido en uno de los magnates
m&aacute;s ricos y poderosos del reino de Castilla y convencido de que era el &uacute;nico con la capacidad
pol&iacute;tica y los medios (tierras, hombres, dinero) necesarios para mantener el orden en el reino282,
intentara por todos los medios hacerse con la tutor&iacute;a del todav&iacute;a menor de edad Alfonso XI:
Recorri&oacute; toda Castilla tratando de adherirse el apoyo de las principales ciudades del reino
(Cuenca, Albacete, Toledo, Madrid, Cu&eacute;llar…), se hizo fabricar, sin contar con el permiso regio,
un sello real para sancionar los documentos de su canciller&iacute;a, no dud&oacute; en asesinar a sus
principales opositores, como es el caso del asesinato en mayo de 1321 del consejero del prelado
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toledano283, Diego Garc&iacute;a, que hab&iacute;a impedido que el concejo de Toledo apoyase la candidatura
de Juan Manuel como tutor del rey-ni&ntilde;o, en mayo de 1321…284
Finalmente, don Juan Manuel tuvo que contentarse con compartir la tutor&iacute;a con el infante Felipe,
hermano de Fernando IV y del infante Pedro, y Juan “el Tuerto”, hijo del infante Juan y se&ntilde;or
de Vizcaya285, as&iacute; como de Mar&iacute;a de Molina, quien siempre se opuso a las pretensiones de don
Juan Manuel. La muerte de la abuela del rey-ni&ntilde;o en 1321 permiti&oacute; al magnate castellano
consolidar a&uacute;n m&aacute;s su posici&oacute;n en el poder y su dominio sobre el d&eacute;bil y joven monarca. As&iacute;, a
pesar de los continuos enfrentamientos y desavenencias con los otros dos tutores 286 que
condujeron a Castilla, ya muy afectada por la grave crisis (clim&aacute;tica, agraria, econ&oacute;mica,
demogr&aacute;fica), a una situaci&oacute;n de verdadera anarqu&iacute;a 287 , los a&ntilde;os entre 1321 y 1325
constituyeron para don Juan Manuel los m&aacute;s fruct&iacute;feros desde el punto de vista pol&iacute;tico y el
punto de inicio de su intensa labor literaria288.
En un intento por restablecer el orden en Castilla e imponer su autoridad en todo el reino, tras su
proclamaci&oacute;n como mayor de edad con apenas catorce a&ntilde;os en agosto de 1325, Alfonso XI
inici&oacute; su gobierno personal apoy&aacute;ndose en el f&aacute;cilmente manejable infante Felipe y sus leales
consejeros Garci Lasso de la Vega, &Aacute;lvar N&uacute;&ntilde;ez Osorio y el jud&iacute;o Yusaf de &Eacute;cija 289 apartando
del poder a don Juan Manuel y Juan el Tuerto, a quienes el monarca escribi&oacute; en septiembre de
ese mismo a&ntilde;o exigi&eacute;ndoles presentarse en la corte de Valladolid para renunciar a la tutor&iacute;a y
someterse a la autoridad regia290.
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Ante tal situaci&oacute;n, don Juan Manuel y Juan el Tuerto trataron de reforzar su posici&oacute;n
planificando el matrimonio entre aquel y Constanza, hija de Juan Manuel y su segunda esposa 291.
Alfonso XI, preocupado por el poder que tal uni&oacute;n pod&iacute;a conferir a aquellos dos magnates,
decidi&oacute; romper sus negociaciones de matrimonio con la familia real aragonesa y pedir la mano
de la hija de don Juan Manuel292. &Eacute;ste, ebrio de orgullo y de las posibilidades que tal enlace
deparaban para s&iacute; mismo y para el futuro del enlace293, acept&oacute; inmediatamente sin darse cuenta
que la proposici&oacute;n no era m&aacute;s que una estratagema para apartarle de Juan el Tuerto y coartar sus
intenciones levantiscas.
Las Cortes de Valladolid del 28 de noviembre de 1325 anunciaron oficialmente el enlace
despu&eacute;s de que Alfonso XI y don Juan Manuel negociaran las capitulaciones matrimoniales:
Constanza Manuel, al ser todav&iacute;a ni&ntilde;a, ser&iacute;a hospedada por el rey en el castillo de Toro en
compa&ntilde;&iacute;a de su aya hasta alcanzar la edad adecuada para la consumaci&oacute;n del enlace y que don
Juan Manuel recib&iacute;a, como garant&iacute;as del cumplimiento del trato, los castillos de Cuenca, Huete
y Lorca hasta el nacimiento del primer hijo de la pareja, as&iacute; como el cargo de adelantado mayor
de “la frontera” y su confirmaci&oacute;n como adelantado del reino de Murcia294.
Don Juan Manuel se sent&iacute;a plet&oacute;rico, era el hombre m&aacute;s poderoso del momento en Castilla, sus
relaciones con el monarca castellano eran inmejorables295, hab&iacute;a logrado en agosto de 1326 una
de sus m&aacute;s destacadas y gloriosas victorias militares al derrotar al famoso caudillo musulm&aacute;n
ante al que hab&iacute;an ca&iacute;dos en 1219 los infantes Pedro y Juan, Ozm&iacute;n296, en el contexto de una
campa&ntilde;a contra los moros en la zona del r&iacute;o Guadalhorce297… Sin embargo, este panorama
cambi&oacute; muy pronto. El asesinato en Toro el d&iacute;a de Todos los Santos de 1326 de Juan “el
Tuerto” urdido por Alfonso XI298, quien confisc&oacute; para s&iacute; mismo el t&iacute;tulo de se&ntilde;or de Vizcaya,
as&iacute; como todos los bienes del difunto 299 , despertaron las sospechas y recelos de don Juan
Manuel, quien, temeroso de que el rey castellano le reservara un fin similar, opt&oacute; por alejarse
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todo lo posible de la corte neg&aacute;ndose a acompa&ntilde;ar al monarca castellano en la campa&ntilde;a contra
los moros de Granada que hab&iacute;a planificado y retir&aacute;ndose a su castillo de Garc&iacute; Mu&ntilde;oz entre
finales de 1326 y 1327300.
El enfrentamiento abierto entre don Juan Manuel y Alfonso XI estalla a finales de 1327, cuando,
poco despu&eacute;s de la muerte de su esposa Constanza de Arag&oacute;n en el mes de agosto y de su
suegro y gran aliado Jaime II en noviembre, recibe la noticia de que su hija ha sido repudiada
por el rey castellano para contraer matrimonio con, Mar&iacute;a, hija del rey Alfonso IV de Portugal y
se halla prisionera en el castillo de Toro301. Ante tal afrenta, tal deshonra, la &uacute;nica respuesta
posible era la guerra pues, para don Juan Manuel, tal y como defend&iacute;a en el cap&iacute;tulo LXX de la
primera parte del Libro de los estados y en el cap&iacute;tulo XXI de su Libro enfenido, el honor era la
virtud m&aacute;s importante del hombre, por lo que hab&iacute;a que defenderla aun incumpliendo las
obligaciones inherentes al estado de cada uno o entregando la propia vida:
“[…] deue omne escusar quanto pudiere de aver guerra. Et todas las otas cosas
deue omne ante sofrir que comen&ccedil;ar guerra, saluo la desonra. Ca non tan sola
mente la guerra, en que ha tantos manles, mas avn la muerte, que es la mas graue
cosa que puede ser, deue omne ante sofrir que pasar et sofrir desonra. Ca los
grandes omne que se mucho pre&ccedil;ian et mucho valen son para ser muertos, mas non
desonrados”302.
“Cred por cierto que de todos los males et enxencos et enojos que a los omnes
pueden venir, [el mayor] es la guerra. Et por ende, todo omne cuerdo et de buen
entendimiento deue escusar la guerra cuanto pudiere, toda via guardando su
onra”303.
As&iacute;, tal y como explica Pretel Mar&iacute;n304, don Juan Manuel se neg&oacute; a acatar las &oacute;rdenes
del rey castellano de atacar a los musulmanes desde Murcia, estableci&oacute; treguas y
alianzas con los moros 305 , distribuy&oacute; sus mesnadas y principales hombres de
confianza306 por sus dominios, prepar&oacute; y abasteci&oacute; sus fortalezas, arras&oacute; y saque&oacute; las
tierras y villas leales al monarca para que sus habitantes se sometieran a la voluntad del
noble castellano y, tras desnaturarse de Alfonso XI, declar&oacute; la guerra al rey de Castilla.
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A pesar de los intentos de concordia y de solventar pac&iacute;ficamente la disputa entre el
noble rebelde y Alfonso XI acometidos por el Papa Juan XXII y Alfonso IV , sucesor de
Jaime II en el trono aragon&eacute;s, resultaron infructuosos debido a la negativa del monarca
castellano a disculparse y atender las exigencias de don Juan Manuel. As&iacute;, el conflicto
b&eacute;lico se alarg&oacute; durante tres largos a&ntilde;os; los peores a&ntilde;os para la vida de don Juan
Manuel (el “doloroso et triste tiempo” como se&ntilde;ala en el pr&oacute;logo del Libro de los
estados) desde el punto de vista pol&iacute;tico pero tambi&eacute;n los m&aacute;s fruct&iacute;feros e intensos en
lo literario puesto que, especialmente entre 1325 y 1335, el magnate castellano se
refugiar&aacute; en las letras para adoctrinar, para defender y justificar sus actos y opiniones,
su ideolog&iacute;a, su visi&oacute;n del mundo, sus anhelos y pretensiones de poder sin recibir
r&eacute;plica alguna y, as&iacute;, triunfar sobre el papel all&iacute; donde pol&iacute;ticamente hab&iacute;a fracasado307.
Es decir, como se&ntilde;ala Pav&oacute;n Casar, don Juan Manuel empleara la literatura como una
v&iacute;a de reafirmaci&oacute;n personal308.
Despu&eacute;s de largos e infructuosos combates y sitios (Alfonso XI siti&oacute; Escalona y don
Juan Manuel, como respuesta, Huete, pero ambos sin &eacute;xito) en las tierras de Cuenca,
Sig&uuml;enza, Cu&eacute;llar, Pe&ntilde;afiel… tanto para los rebeldes como para los realistas, en 1329
don Juan Manuel ve&iacute;a como los escasos apoyos aragoneses con que contaba (entre los
que destacaba su amigo Jaime de J&eacute;rica 309 ) iban abandon&aacute;ndolo debido a las
negociaciones que Alfonso XI y Alfonso IV llevaban meses realizando para establecer
una nueva alianza castellano-aragonesa (y a la que acabar&iacute;a uni&eacute;ndose tambi&eacute;n Portugal)
que se ver&iacute;a refrendada con el matrimonio del rey aragon&eacute;s con Leonor, hermana de
Alfonso XI, en enero de 1329, y que contemplaba, entre otros aspectos, la negaci&oacute;n de
ayuda a aquellos rebeldes que se alzaran en cualquiera de los tres reinos310, as&iacute; como la
promesa de llevar a cabo una ofensiva conjunta contra los moros de Granada311. Ante
ello, para poder continuar la lucha don Juan Manuel decidi&oacute; apoyarse en los principales
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“ricoshombres” castellanos y, en concreto, en Juan N&uacute;&ntilde;ez de Lara, con cuya hermana,
Blanca N&uacute;&ntilde;ez de la Cerda y de Lara, cas&oacute; en Lerma a tambi&eacute;n a principios de 1329312.
Sin embargo, la larga duraci&oacute;n y la dureza de la guerra hab&iacute;a dejado tan exhaustos a las
dos facciones enfrentadas y hab&iacute;a despertado en toda Castilla un gran deseo de paz,
estabilidad y orden que, finalmente, en 1330 Alfonso XI y don Juan Manuel se
reconciliaron y firmaron la paz. Una paz que si bien habr&iacute;a que entenderla m&aacute;s bien
como una tregua, como una deposici&oacute;n moment&aacute;nea de las armas y que no ten&iacute;a un
claro vencedor ni perdedor, fue considerada por el magnate castellano en su Libro de los
estados como la paz “mas onrada que nunca se falla por ninguna fazanna que la oviese
omne en Espanna 313 ” puesto que consigui&oacute; que Alfonso XI liberara y a su hija
Constanza, le librara de pagar indemnizaciones por los da&ntilde;os causados en las tierras de
realengo durante la contienda y le devolviera todos sus privilegios, derechos, rentas y
posesiones, as&iacute; como el Adelantamiento del reino de Murcia (a pesar del descontento y
oposici&oacute;n de los murcianos) y de “la frontera” con la &uacute;nica condici&oacute;n de que el magnate
castellano acompa&ntilde;ase a Alfonso XI en la nueva campa&ntilde;a que hab&iacute;a planificado contra
el reino musulm&aacute;n de Granada314.
Ahora bien, aunque Don Juan Manuel y Alfonso XI se hab&iacute;an reconciliado, la
desconfianza mutua y el odio por las afrentas pasadas segu&iacute;an muy presente en los
pensamientos de aquellos dos hombres, especialmente del magnate castellano, quien no
dud&oacute; en continuar sus intrigas 315 contra el rey castellano en espera del momento
propicio para volver a levantarse contra su “se&ntilde;or natural”.
Muestra de la tensi&oacute;n y recelo existente en las relaciones entre el monarca y nuestro
“ricohombre” es que aun despu&eacute;s de firmar la paz, don Juan Manuel prefiri&oacute; mantenerse
lo m&aacute;s lejos posible de Alfonso XI pues tem&iacute;a que &eacute;ste tratara de asesinarlo. Por este
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motivo, en un primer momento, en la primavera de 1330 el magnate castellano insisti&oacute;
al rey que le encomendara la defensa de la frontera del reino de Murcia contra los
ataques moros con ayuda de las tropas aragonesas 316 para, as&iacute; evitar tener que
acompa&ntilde;ar personalmente al rey a la campa&ntilde;a de Andaluc&iacute;a, si bien a partir del verano
de 1330 le encontramos junto a Juan N&uacute;&ntilde;ez de Lara y al maestre y prior de las &oacute;rdenes
militares de Montesa y de San Juan del Hospital, entre otros, realizando incursiones por
las tierras de Almer&iacute;a y dedicando cuantiosos recursos para la adquisici&oacute;n de materiales
y armas para las galeras que hab&iacute;a ordenado construir en Cartagena y con las que
pensaba atacar a los musulmanes por mar317.
Alfonso XI, consciente de que necesitaba de los hombres y recursos de nobles tan
poderosos como don Juan Manuel, no tuvo m&aacute;s remedio que “comprar” su confianza y
disposici&oacute;n para la lucha contra el infiel a base de cuantiosas mercedes, privilegios,
concesiones, dineros… Sin embargo, a pesar de todo ello, la actitud, seg&uacute;n la cr&oacute;nica de
Alfonso XI, cobarde y traidora, de aquel magnate, adem&aacute;s de la de su belicoso cu&ntilde;ado,
Juan N&uacute;&ntilde;ez de Lara, llev&oacute; al fracaso de la campa&ntilde;a de Andaluc&iacute;a en el cerco de
Gibraltar en 1334 a causa de la negativa de don Juan Manuel y don Juan N&uacute;&ntilde;ez de Lara
de acudir en ayuda del monarca para tomar la ciudad318.
En 1335 las hostilidades entre Alfonso XI y don Juan Manuel llegaron a su punto m&aacute;s
&aacute;lgido. Fue entonces cuando el magnate castellano, considerando que sus fortalezas y
tropas estaban suficientemente preparadas y abastecidas como para resistir un largo
conflicto y sinti&eacute;ndose respaldado por Portugal una vez que el hijo de Alfonso IV se
hubo comprometido en matrimonio con Constanza Manuel, Arag&oacute;n319 y Juan N&uacute;&ntilde;ez de
Lara, decidi&oacute; llevar a cabo su tan esperada venganza frente al traicionero Alfonso XI.
As&iacute;, en el verano de 1336, don Juan Manuel se desnatur&oacute; del rey castellano y le declar&oacute;
nuevamente la guerra disfrazando los verdaderos motivos que le llevaban a ella (deseo
316
El hecho de que en un primer momento don Juan Manuel no se uniese al grueso del ej&eacute;rcito de
Alfonso XI y prefiriera quedarse en Murcia conllev&oacute; que la Cr&oacute;nica de Alfonso XI le acusase de cobarde
(“don Juan dixo que quer&iacute;a entrar a correr tierra de moros et non lo fizo”) y de tener tratos y amistad con
los granadinos. GIM&Eacute;NEZ SOLER, Don Juan Manuel. Biograf&iacute;a y estudio cr&iacute;tico…, p. 98 y PRETEL
MAR&Iacute;N, Don Juan Manuel, se&ntilde;or de la llanura…, p. 87
317
PRETEL MAR&Iacute;N, Don Juan Manuel, se&ntilde;or de la llanura…, p. 87
318
DON JUAN MANUEL, EL conde Lucanor…, p. 12
319
A la muerte de Alfonso IV de Arag&oacute;n en 1335, le sucedi&oacute; Pedro IV, quien otorg&oacute; su apoyo a don Juan
Manuel (simbolizado por el cambio del t&iacute;tulo de Pr&iacute;ncipe de Villena que le hab&iacute;a sido concedido en 1333
por el de duque de Villena, que el magnate castellano consideraba m&aacute;s importante, en 1336). PRETEL
MAR&Iacute;N, Don Juan Manuel, se&ntilde;or de la llanura…, pp. 95-96
70
de venganza y de ampliaci&oacute;n de sus dominios y poder) con otros de car&aacute;cter pol&iacute;ticomorales: la afrenta cometida contra Constanza Manuel en 1327, los numerosos intentos
de asesinato que hasta entonces, seg&uacute;n el se&ntilde;or de Villena, el rey hab&iacute;a intentado
perpetrar contra &eacute;l, sus aliados y vasallos320, as&iacute; como la pecaminosa relaci&oacute;n que aquel
manten&iacute;a con su amante Leonor de Guzm&aacute;n que pod&iacute;a perjudicar los derechos
sucesorios del hijo leg&iacute;timo, Pedro321.
A pesar de la cuidadosa preparaci&oacute;n y de la habilidad militar de don Juan Manuel, la
superioridad b&eacute;lica de Alfonso XI, unido a los conflictos internos en que se vio sumido
el reino de Arag&oacute;n (lucha entre Pedro IV y sus hermanastros, hijos de Alfonso IV con
su esposa castellana, Leonor), conllev&oacute; que a los pocos meses de comenzar la contienda
don Juan Manuel y su cu&ntilde;ado don Juan N&uacute;&ntilde;ez de Lara, solos y muy debilitados (en
recursos humanos, militares y econ&oacute;micos), depusieran las armas y se refugiaran en
Arag&oacute;n en espera de que Alfonso XI tuviera a bien concederles el perd&oacute;n real, el cual
finalmente lleg&oacute; en el verano de 1337322.
Esta derrota y la posterior reconciliaci&oacute;n de don Juan Manuel con Alfonso XI con la
firma del llamado Pacto de Madrid en 1337 323 , supuso el comienzo del fin de las
aspiraciones y actividades pol&iacute;ticas, al menos p&uacute;blica y activamente, de un desenga&ntilde;ado
y muy debilitado don Juan Manuel.
Entre 1340-1344 particip&oacute; junto al monarca castellano en una nueva campa&ntilde;a contra los
moros por el control del Estrecho de Gibraltar, en la que el “ricohombre” castellano
desempe&ntilde;&oacute; una destacable acci&oacute;n en el cerco y toma de Algeciras en 1344324, si bien,
seg&uacute;n la Cr&oacute;nica de Alfonso XI, no tanta en la batalla de Salado en 1340325. Pero, a
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partir de entonces, se retir&oacute; a sus tierras manchegas y murcianas donde se ocupa de las
tareas, relegadas a un segundo plano en las &uacute;ltimas d&eacute;cadas, de repoblaci&oacute;n, creaci&oacute;n de
nuevos enclaves (como la Puebla de don Fernando, de ef&iacute;mera existencia326), repartici&oacute;n
de tierras, delimitaci&oacute;n de municipios, concesi&oacute;n y/o confirmaci&oacute;n de privilegios,
exenciones tributarias…327 Asimismo, dedic&oacute; sus &uacute;ltimos a&ntilde;os de vida a formalizar el
matrimonio de su hijo y heredero Fernando con Juana, hija del infante Ram&oacute;n
Berenguer, en 1346 y de su nieto tambi&eacute;n llamado Fernando, v&aacute;stago de su hija
Constanza Manuel, con la infanta Constanza, hija de Pedro IV de Arag&oacute;n entre 1347 y
1348328.
5.1.5. Muerte y legado de don Juan Manuel
Finalmente, si atendemos a la hip&oacute;tesis propuesta por Rubio Garc&iacute;a329, don Juan Manuel
muri&oacute; en la ciudad de C&oacute;rdoba cuando contaba con 66 a&ntilde;os entre abril y junio de 1348
(tal vez el d&iacute;a 13 de junio de 1348330). Su cuerpo, tal y como dej&oacute; establecido en su
testamento, fue trasladado y depositado ante el altar mayor de la iglesia nueva del
convento dominico de San Pablo de Pe&ntilde;afiel y donde, como se&ntilde;al&oacute; en el antepr&oacute;logo de
su obra El conde Lucanor331, hab&iacute;a depositado toda su valiosa y abundante obra literaria.
Como se&ntilde;alan investigadores como Mercedes Gaibrois de Ballesteros, don Juan Manuel
realiz&oacute; al menos dos testamentos. Tanto en el primero de ellos, dado en la localidad de
fuerzas musulmanas situadas en la orilla contraria temiendo que, tras este cometido de gran honor y
peligro (sus hombres ser&iacute;an los primeros en recibir los flechazos y acometidas moras), el rey quisiera, en
realidad, enviarle a una muerte segura al no secundar y apoyar el ataque siguiendo a sus tropas a trav&eacute;s
del r&iacute;o. S&oacute;lo cuando el rey, viendo la negativa a avanzar de don Juan Manuel, decidi&oacute; iniciar el ataque y
cruz&oacute; el r&iacute;o, el se&ntilde;or de Villena decidi&oacute; seguir a Alfonso XI seguro ya de las intenciones del monarca.
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“Et los libros que &eacute;l fizo son &eacute;stos, que &eacute;l a fecho fasta aqu&iacute;: la Cr&oacute;nica abreviada, el Libro de los
sabios, el Libro de la cavaller&iacute;a, el Libro del infante, el Libro del cavallero et del escudero, el Libro del
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Santa Olalla el 31 de mayo de 1339332, como en el segundo, realizado en “las casas de
Leonor Rodr&iacute;guez” de Sevilla el 14 de agosto de 1340333, don Juan Manuel declara
como heredero principal a su hijo Fernando, si bien con la condici&oacute;n de que, al menos
hasta que cumpla los veinti&uacute;n a&ntilde;os, nunca se deje acompa&ntilde;ar ni aconsejar por Juana y
Juan N&uacute;&ntilde;ez de Lara, parientes de la tercera esposa de don Juan Manuel y con los que no
siempre mantuvo buenas relaciones, “so pena de la mi bendici&oacute;n” y de que los concejos
de las villas y lugares manuelinos no acogieran y hospedaran al joven Fernando si iba
acompa&ntilde;ado por aquellos individuos y/o sus vasallos334. En este mismo sentido, en un
intento por proteger la hacienda y el estado de su hijo y, por tanto, del linaje,
preocupaci&oacute;n que tambi&eacute;n se hace patente, como veremos, en el Libro enfenido y que
refleja una vertiente paternalista y cari&ntilde;osa de la personalidad del magnate castellano y
que pocas veces valoran los investigadores, don Juan Manuel ruega encarecidamente a
su heredero que mantenga en sus oficios a los vasallos que tan fielmente le hab&iacute;an
servido durante toda su vida y que conf&iacute;e en los consejos de aquellos, as&iacute; como en los
de su hermanastra Constanza y del tan fiel y eficiente m&eacute;dico jud&iacute;o del linaje de don
&Ccedil;ag, Salom&oacute;n.
Adem&aacute;s, tal y como hizo el infante Manuel con su hijo, don Juan Manuel tambi&eacute;n hace
entrega a su hijo y heredero de “la mi espada Lobera et todas las mis armas de mi
cuerpo et de cauallo335”; Un legado material con gran carga simb&oacute;lica que le servir&aacute;
para ensalzar los or&iacute;genes y grandeza del linaje, as&iacute; como para demostrar la condici&oacute;n
social, estado de los Manuel y para desempe&ntilde;ar las tareas y valores propio de los
“defensores” y de la caballer&iacute;a.
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Por otra parte, no hay que olvidar se&ntilde;alar que en los dos testamentos, adem&aacute;s de
establecer diversas disposiciones en relaci&oacute;n con capellan&iacute;as y fundaciones, deudas e
indemnizaciones por los cuantiosos da&ntilde;os causados, sin intenci&oacute;n, a sus gentes y tierras
durante las guerras que hab&iacute;a librado, tambi&eacute;n se acuerda de sus otros v&aacute;stagos. As&iacute;, por
ejemplo, como se&ntilde;ala Molina Molina 336 , entreg&oacute; a su hija Constanza las villas de
Cartagena, Yecla, Chinchilla, Molina Seca, Villena, entre otras; a su hija Juana le leg&oacute;
la villa de Escalona (si bien una vez contrajera matrimonio deb&iacute;a entreg&aacute;rsela a
Fernando a cambio de 500. 000 maraved&iacute;s); Y dispuso para su hijo bastardo, Sancho
Manuel, la entrega de 50.000 maraved&iacute;s337.
5.1.6. Ep&iacute;logo: “Muri&oacute; el omne, mas no muri&oacute; el nonbre”.
En definitiva, como conclusi&oacute;n a este extenso apartado en el que hemos tratado de
ofrecer un retrato de la vida, acciones y personalidad de don Juan Manuel, tan s&oacute;lo cabe
se&ntilde;alar que, si bien fue un noble que luch&oacute; toda su vida por “mantener” y acrecentar su
estado (rango social), patrimonio y poder y por transmit&iacute;rselo a los descendientes, los
avatares del destino conllevaron que no consiguiera totalmente dichos prop&oacute;sitos o, al
menos, no de la forma que hubiera deseado pues adem&aacute;s de que los testamentos
contribuyeron a dispersar el patrimonio y fortuna de los Manuel, la rama principal de la
familia pronto desparecer&iacute;a absorbida por el monarca castellano Juan I.
En 1350, el &uacute;nico hijo var&oacute;n leg&iacute;timo, Fernando, morir&iacute;a dejando como &uacute;nica heredera
una ni&ntilde;a llamada Blanca que fallecer&iacute;a poco despu&eacute;s338. Habiendo fallecido tambi&eacute;n
Constanza de Portugal 339 entre 1348/1349, los derechos sobre el patrimonio familiar
recayeron autom&aacute;ticamente en la &uacute;ltima hija leg&iacute;tima de don Juan Manuel, Juana
Manuel. &Eacute;sta acabar&iacute;a contrayendo matrimonio en 1350 con Enrique de Trast&aacute;mara,
hijo bastardo de Alfonso XI con su amante Leonor de Guzm&aacute;n, quien maquin&oacute; el enlace
para tratar de afianzar la posici&oacute;n de su hijo entroncando con uno de los linajes m&aacute;s
MOLINA MOLINA, &Aacute;ngel Luis, “Los dominios de don Juan Manuel”…, pp. 225-226
La autora tambi&eacute;n se&ntilde;ala, aludiendo a otros investigadores, que, quiz&aacute;, don Juan Manuel tuvo otro hijo
ileg&iacute;timo, llamado Enrique Manuel, con do&ntilde;a In&eacute;s de Casta&ntilde;eda. Sin embargo, en ninguno de los dos
testamentos don Juan Manuel se refiere a &eacute;l. GAIBROIS DE BALLESTEROS, Los testamentos
in&eacute;ditos…, pp. 10-11, nota 29 y p. 13
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nobles, prestigiosos, ricos y poderosos de Castilla340. De esta forma, a pesar del odio
que don Juan Manuel siempre mostr&oacute; por la amante de Alfonso XI, Juana Manuel har&iacute;a
realidad el sue&ntilde;o de su padre, ocupar el trono de Castilla desde 1369341, a cambio de la
desaparici&oacute;n de la rama principal de los Manuel342.
Con todo, no podemos olvidar se&ntilde;alar que, a pesar de ese fin de ese linaje que con tanto
esfuerzo hab&iacute;a tratado de engrandecer y consolidar para la posterioridad, la memoria de
don Juan Manuel, as&iacute; como su pensamiento, su ideolog&iacute;a pervivir&aacute;n gracias a no s&oacute;lo a
las cr&oacute;nicas y otros documentos, sino, sobre todo, a sus obras literarias. Adem&aacute;s, como
apunta G&oacute;mez Redondo, la ideolog&iacute;a pol&iacute;tica y doctrinal del magnate castellano fue
utilizada por la dinast&iacute;a trast&aacute;mara para legitimar, el cambio din&aacute;stico que en 1329 se
hab&iacute;a producido en el reino de Castilla tras la muerte de Pedro I el cruel343. En este
sentido, podremos concluir sobre don Juan Manuel que “muri&oacute; el omne, mas non muri&oacute;
el su nonbre344”.
5.2. La faceta intelectual de don Juan Manuel.
Adem&aacute;s de por su intensa y turbulenta actividad pol&iacute;tica, don Juan Manuel es conocido
por una nutrida producci&oacute;n documental (cartas, concesiones, confirmaciones,
ordenanzas) y, sobre todo, por una abundante y rica obra literaria en la que se
entremezclan g&eacute;neros tan diversos como la narrativa, la poes&iacute;a 345 , la Historia, los
tratados doctrinales (religiosos, morales, cineg&eacute;ticos)… 346
Textos que han sido
analizados tanto por los investigadores no s&oacute;lo para analizar la evoluci&oacute;n de la lengua
castellana y la tem&aacute;tica, estilo e influencias de la producci&oacute;n literaria e intelectual de la
Castilla de la primera mitad del siglo XIV, sino tambi&eacute;n para retratar a aquel poderoso
magnate castellano (personalidad, vivencias), reconstruir el contexto hist&oacute;rico en que
MOLINA MOLINA, “Los dominios de don Juan Manuel”…, p. 226
Pues tras el asesinato del rey Pedro I el Cruel en Montiel el trono de Castilla ser&iacute;a ocupado por su
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342
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vivi&oacute; , y estudiar la concepci&oacute;n que el se&ntilde;or de Villena ten&iacute;a del mundo y sociedad que
le rodeaba y, sobre todo, de las funciones, valores y comportamientos que deb&iacute;an hacer
gala los miembros del estamento nobiliario.
5.2.1. Un noble con conciencia de autor.
Desde el punto de vista de la Historia de la lengua y la literatura, la importancia de don
Juan Manuel reside en que, en un mundo en el que entre los miembros del estamento de
los “defensores” no daba gran valor al &aacute;mbito intelectual, a la cultura, fue uno de los
primeros nobles laicos que se interes&oacute; por el cultivo de las letras347 por su utilidad, no
s&oacute;lo como divertimento con el que pasar las horas de ocio, sino tambi&eacute;n como una
herramienta para acceder al conocimiento y como un instrumento para la transmisi&oacute;n de
las propias ideas.
Por otra parte, frente a la noci&oacute;n de anonimato predominante entonces, don Juan
Manuel fue uno de los primeros escritores laicos del medievo en mostrar una clara
conciencia de autor/escritor348. Noci&oacute;n que se aprecia, por ejemplo, en el orgullo que el
magnate castellano sent&iacute;a por la calidad de sus obras349, con las que quer&iacute;a transmitir la
verdad del mundo que le rodeaba (o mejor dicho, “su” verdad) para ayudar a sus
lectores (sobre todo arist&oacute;cratas) a mantener sus estados y fortuna, servir
adecuadamente a Dios y salvar sus almas.
“Este libro fizo don Iohan, fijo del muy noble infante don Manuel, deseando que
los omnes fiziessen en este mundo tales obras que les fuesen aprovechosas de las
onras et de las faziendas et de sus estados, et fuesen m&aacute;s allegados a la carrera
porque pudiessen salvar las almas. Et puso en &eacute;l los enxiemplos m&aacute;s provechosos
que &eacute;l sopo de las cosas que acaes&ccedil;ieron, porque los omnes puedan fazer estos que
dicho es350”.
Ahora bien, don Juan Manuel siempre se trat&oacute; de ocultar su orgullo tras un velo de
modestia y humildad al restar importancia al contenido de sus discursos refiri&eacute;ndose a
ellos como meras e insignificantes “fabliellas” o f&aacute;bulas 351 , al recalcar su supuesta
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conponer ninguna obra muy sotil nin de grant recado, mas fiz lo en vna manera que llaman en esta [tierra]
‘fabliella’. Et por que se que vos que sodes muy [mal] dormidor, envio vos lo por que alguna vez, quando
non pudierdes dormir, que vos lean assy commo vos dir&iacute;an vna fabliella; et quando falardes algunas que
non an muy buen recado, tened por cierto que yo la[s] fiz poner en este libro, et reyd vos ende et
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ignorancia y escasa formaci&oacute;n intelectual352 y al declarar que si algo de utilidad se pod&iacute;a
hallar en sus textos, ello era gracias a la inspiraci&oacute;n que le hab&iacute;a brindado Dios:
“Et Dios, que es complido et complidor de todos los buenos [fechos], por la su
mer&ccedil;ed et por la su piadat, quiera que los que este libro leyeren, que se aprovechen
d&eacute;l a servicio de Dios et para salvamiento de sus almas et aprovechamiento de sus
cuerpos; as&iacute; commo &Eacute;l sabe que yo, don Iohan, lo digo a essa entenci&oacute;n. […] Et si
alguna cosa fallaren bien dicha o aprovechosa, grad&eacute;scanlo a dios, ca &Eacute;l es aquel
por quien todos los buenos dichos et fechos se dizen et se fazen353”.
“Et por que [yo], don Iohan, […] quer[r]ia quanto pudiese ayudar a mi et a otros a
saber lo mas que yo pudiese, teniendo que el saber es la cosa por que omne mas
deb&iacute;a fazer, por ende asme de conponer este tratado que tracta que tracta de cosas
que yo mismo proue en mi mismo et en mi fazienda et bi que conte&ccedil;io a otros, [et]
de las que fiz et vi fazer et me falle dellas bien et yo et los otros.[…] Et si fallaren
que ha en el alg&uacute;n aprouechamiento, gradezcan lo a Dios et aprouechen se del; ca
Dios sabe que yo non lo fiz sinon a buena enten&ccedil;ion354”.
Asimismo, el se&ntilde;or de Villena se sent&iacute;a orgulloso de su ocupaci&oacute;n literaria/intelectual,
la cual, tradicionalmente monopolizada por el estamento clerical355, no consideraba que
perjudicara su condici&oacute;n nobiliaria mientras procurara no desatender los deberes propios
de su estado (el ejercicio de las armas y la labor pol&iacute;tica). Por ello, haciendo gala de una
personalidad fuerte e independiente, el magnate castellano respond&iacute;a a las numerosas
cr&iacute;ticas que recib&iacute;a de sus detractores (nobles) por dedicarse a tal actividad:
“Et commo quier que yo se que algunos profa&ccedil;an de mi por que fago libros, digo
vos que por eso non lo dexare, ca quiero crer al exienplo que yo pus en el Libro
que yo fiz de Patronio, en que dize que ‘Por dicho de las gentes/ sol que non sea
mal,/ al pro tened las mientes/ et non fagades al356’. Et pues en los libros que yo
fago ay en ellos pro et verdat et non danno, por ende non lo quiero dexar por dicho
ninguno. Et los que dello profa&ccedil;aran, quando ellos fizieren su pro et vieren que
fago yo mi danno, eston&ccedil;e deuen ser creydos que fago lo que me non cae de fazer
libro. Ca deuedes saber que todas las cosas que los grandes sennores fazen, todas
perderedes el cuidado que uso fazia perder el dormir; et non uso marabilledes en fazer yo scriuir cosas
que sean mas fabliella que muy buen seso”. DON JUAN MANUEL, Libro del cauallero et del escudero,
en DON JUAN MANUEL, Obras Completas (edici&oacute;n, pr&oacute;logo y notas de Jos&eacute; Manuel Blecua), vol. I,
Madrid: Gredos, 1981, p. 39-40
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con su fijo”. Un relato que, sin duda, fue elaborado por don Juan Manuel en ese mismo sentido de
reivindicar su derecho a poder “fazer libros” a pesar de las cr&iacute;ticas pues narra la historia de c&oacute;mo un viejo
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77
deuen ser guardando primera mente su estado et su onra, mas esto guardado,
quanto mas a[n] en si de bondades, tanto son mas conplidos. […] Et pues yo tengo
que maguer en mi aya muchas menguas, que avn fasta aqu&iacute; non he fecho cosa por
que se meng&uuml;e mi estado et pienso que es mejor pasar el tienpo en fazer libros que
en iugar los dados o fazer otras uiles cosas357.”
En principio, los pr&oacute;logos de algunas de las obras de don Juan Manuel nos indican que
&eacute;ste escrib&iacute;a fundamentalmente por petici&oacute;n y para individuos concretos con los que
manten&iacute;a lazos de parentesco-amistad como su cu&ntilde;ado el arzobispo de Toledo, Juan de
Arag&oacute;n, a quien dedic&oacute; el Libro del cavallero et del escudero y el Libro de los
estados358; a su amigo y escribano el dominico Fray Juan Alfonso, para quien escribi&oacute; el
Libro de las armas o Libro de las Tres Razones; a su amigo el prior del convento de
predicadores de Pe&ntilde;afiel, Ram&oacute;n Masquefa, a quien dedic&oacute; el Tratado de la Asunci&oacute;n
de la Virgen Mar&iacute;a 359 ; as&iacute; como a su propio hijo y heredero, Fernando, para quien
elabor&oacute; el Libro enfenido. Sin embargo, ello no es &oacute;bice para que el magnate castellano
realizara sus escritos pensando en llegar a un mayor n&uacute;mero de lectores. En este sentido,
los temas que trataba en sus obras (valor y funci&oacute;n de la caballer&iacute;a; tareas,
caracter&iacute;sticas, peligros a los que deb&iacute;an enfrentarse los defensores para mantener
adecuada y honradamente su estado, guardar su hacienda y para salvar su alma;
cetrer&iacute;a…), los personajes que protagonizaban sus relatos (emperadores, infantes,
condes, caballeros…), as&iacute; como el hecho de que en muchas ocasiones a lo largo del
discurso utilizara expresiones para referirse a un posible conjunto de lectores
an&oacute;nimos360, nos indican que sus libros ten&iacute;an como destinatarios fundamentales los
miembros del estamento nobiliario361.
DON JUAN MANUEL, Libro enfenido, en DON JUAN MANUEL, Obras Completas…, p. 182-183.
Adem&aacute;s de enviarle una copia de sus obras, don Juan Manuel ruega al arzobispo que, como hombre de
gran preparaci&oacute;n cultural debido a su estado clerical, revise y corrija el contenido de ellas porque es un
lego con escasa formaci&oacute;n que teme haber cometido errores al hablar de “las leys et los estados”, a pesar
de las buenas intenciones (alabanza a Dios) con que escribi&oacute;: “Et por que yo entiendo que segunt la
mengua del mio entendimiento et del mio saber, que es grant atreuimiento o mengua de seso de
en[t]remeter me yo a fablar en tan altas cosas, por ende non me atreui yo a publicar este libro fasta que lo
vos viesedes. Et por esta raz&oacute;n vos lo envio. Ca so cierto que tan buen entendimiento vos Dios dio et tan
grant letradura avedes, que entendredes muy bien todas las cosas aprouechosas et bien dichas et todas las
menguas que [en] este libro fueren. […] Et muchas cosas que so cierto que fallarades y, que non son tan
bien puestas ni tan aprouechosas commo eran mester, tenet por bien de las emendar.” DON JUAN
MANUEL, Libro de los estados, DON JUAN MANUEL, Obras Completas…, pp. 208-209
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Ello explicar&iacute;a que, al considerar que sus obras ten&iacute;an una calidad y utilidad tal que
har&iacute;a que fueran le&iacute;das por un innumerable n&uacute;mero de personas (arist&oacute;cratas) y que, por
tanto, ser&iacute;an copiadas 362 innumerables veces, don Juan Manuel mostrar&aacute; una gran
preocupaci&oacute;n por la adecuada transmisi&oacute;n de sus obras, tal y como que puede apreciarse
en el Pr&oacute;logo General y en el antepr&oacute;logo de El conde Lucanor.
En ambos textos, don Juan Manuel reconoce que, a menudo, “en los libros contes&ccedil;e
muchos yerros en los trasladar, porque las letras semejan unas a otras, cuidando por la
una letra que es otra, en escribi&eacute;ndolo, m&uacute;dasse toda la raz&oacute;n et por aventura
conf&oacute;ndesse363, et los que despu&eacute;s fallan aquello escripto ponen la culpa al que fizo el
libro 364 ”. Por ello, en un intento de evitar que los errores de copistas o escribanos
deformen esos escritos de los que se sent&iacute;a tan orgulloso y a los que tanto esfuerzo
hab&iacute;a dedicado, don Juan Manuel opt&oacute; por recoger todas sus obras en un gran volumen
que deposit&oacute; en el convento dominico de Pe&ntilde;afiel365 que &eacute;l mismo hab&iacute;a fundado para
que a partir de &eacute;l se realizaran las pertinentes copias de sus libros y para que fuera
consultado por todos aquellos lectores para comprobar las palabras, estructura del
discurso y sentido de la versi&oacute;n original de los textos antes de echar la culpa al autor en
caso de hallar cualquier error “et desque lo vieren, lo que fallaren que es y menguado,
non pongan [la culpa] a la mi entencion, ca Dios sabe buena la ove, mas pongan [la] a la
mengua del mi entendimiento366”.
5.2.2. Un escritor en busca de un estilo propio.
Por otra parte, en relaci&oacute;n con esa noci&oacute;n de autor&iacute;a, cabe se&ntilde;alar que don Juan Manuel
tambi&eacute;n mostraba una gran preocupaci&oacute;n por plasmar en sus obras un estilo propio,
original y &uacute;nico tal y como puede apreciarse cuando en el Libro de los estados el
magnate castellano dice del Libro del cauallero et del escudero que “[…] todas las
“Et recelando yo, don Iohan, que por raz&oacute;n que non se podr&aacute; escusar, que los libros que yo he fechos
non se ayan de trasladar muchas vezes”. DON JUAN MANUEL, Pr&oacute;logo general, en DON JUAN
MANUEL, Obras Completas…, p. 32
363
Es decir, a causa de la acumulaci&oacute;n de erratas fruto de las sucesivas copias de un documento a partir,
no del documento original, sino de una ‘mala’ copia previa, el texto pierde paulatinamente el sentido y
calidad narrativa con el que lo ide&oacute; el autor.
364
DON JUAN MANUEL, EL conde Lucanor…, p. 45-46
365
El cual, lamentablemente, se ha perdido. VALDE&Oacute;N, J. et al., Don Juan Manuel y su &eacute;poca…, p. 19
366
DON JUAN MANUEL, Pr&oacute;logo general, en DON JUAN MANUEL, Obras Completas…, p. 33
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rrazones que en &eacute;l se contienen son dichas por muy buenas palabras et por los m&aacute;s
fermosos latines que yo nunca o&iacute; dezir en libro que fuese fecho en roma&ccedil;e”367.
Notablemente influenciado por la gran labor cultural-literaria realizada por su t&iacute;o
Alfonso X el Sabio, don Juan Manuel siempre escribi&oacute; sus obras en romance porque,
adem&aacute;s de que sus escritos se dirig&iacute;an sobre todo a un p&uacute;blico laico que no
necesariamente ten&iacute;a por qu&eacute; dominar muy bien el lat&iacute;n 368 , al igual que el dicho
monarca castellano, don Juan Manuel buscaba convertir el castellano en una lengua
adecuada para la dial&eacute;ctica, la abstracci&oacute;n y el razonamiento 369 . Es decir, deseaba
colocar la lengua castellana al mismo nivel que el lat&iacute;n, la lengua intelectual por
antonomasia en la &eacute;poca370. Para ello el autor emplea diversos artificios y ornamentos
estil&iacute;sticos 371 para crear estructuras oracionales, discursos complejos y bellos en
castellano similares a los empleados en la lengua latina372.
Ahora bien, como explica Francisco Abad, a pesar de ese inter&eacute;s por lograr la creaci&oacute;n
de un complejo discurso en castellano373, el objetivo principal de don Juan Manuel, era
ABAD, Francisco, “Lugar de don Juan Manuel en la historia de la lengua”, en VV.AA., Don Juan
Manuel. VII Centenario, Murcia: Universidad de Murcia. Academia Alfonso X el Sabio, 1982, pp. 10
368
“Pero Dios sabe que lo fizo por enten&ccedil;i&oacute;n que se aprovechasen de lo que &eacute;l dir&iacute;a las gentes que non
fuesen muy letrados nin muy sabidores. Et por ende, fizo todos los sus libros en roman&ccedil;e, et esto es se&ntilde;al
cierto que los fizo para los legos et de non muy grand saber commo lo &eacute;l es”. DON JUAN MANUEL, El
conde Lucanor…, p. 46-47
369
ABAD, “Lugar de don Juan Manuel en la historia de la lengua”…, pp. 11-12
370
Esto puede apreciarse, por ejemplo, en el pr&oacute;logo del Libro del cauallero et del escudero en que don
Juan Manuel no duda en sugerir a su amigo el arzobispo de Toledo, Juan de Arag&oacute;n, que si le parece que
dicho libro presenta ideas ciertas, trascendentales y bien explicadas que por favor la traduzca del romance
al lat&iacute;n para que pueda llegar a lectores aun de fuera de Castilla: “Et pues uos, que sodes cl&eacute;rigo et muy
letrado, enviastes a mi la muy buena et muy conplida et muy sancta obra que vos fiziestes en el Pater
Noster, por que lo transladasse de latin en roman&ccedil;e, envio vos yo, que so lego, que nunca aprendi nin ley
nin ninguna sciencia, esta mi fabliella, por que si uso della pagardes, que la fagades transladar de roman&ccedil;e
en latin”. DON JUAN MANUEL, Libro del cauallero et del escudero, en DON JUAN MANUEL, Obras
Completas…, p. 40.
371
En sus obras don Juan Manuel juega con las pausas y la musicalidad de las frases o palabras que
parecen rimar o aportar un ritmo al discurso, los juegos de palabras, las figuras literarias como las
ant&iacute;tesis, las paradojas o los paralelismos, altera el orden de las palabras en la frase…
372
ABAD, “Lugar de don Juan Manuel en la historia de la lengua”…, pp. 12-15
373
Cuyo mejor exponente, seg&uacute;n Francisco Abad, es El conde Lucanor, especialmente la segunda, tercera
y cuarta parte: “Et porque don Jayme, se&ntilde;or de X&eacute;rica, […] me dixo que querr&iacute;a que los mis libros
fablasen m&aacute;s oscuro, et me rog&oacute; que si algund libro feziesse, que non fuesse tan declarado. Et so cierto
que esto me dixo porque &eacute;l es tan sotil et tan de buen entendimiento, et tiene por mengua de sabidur&iacute;a
fablar en las cosas muy llana et declaradamente. […] fablar&eacute; en este libro en las cosas que yo entiendo
que los omnes se pueden aprovechar para salvamiento de las almas et aprovechamiento de sus cuerpos et
mantenimiento de sus onras et de sus estados. […] Et porque estas cosas de que yo cuydo fablar non son
en s&iacute; muy sotiles, dir&eacute; yo, con la mer&ccedil;&eacute;d de Dios, lo que dixiere por palabras que los que fueran de tan
buen entendimiento commo don Jayme, que las entiendan muy bien, et los que non las entendieren non
pongan la culpa a m&iacute;, ca yo non lo quer&iacute;a fazer sinon commo fiz los otros libros, mas p&oacute;nganla a don
Jayme, que me lo fizo as&iacute; fazer […]”. DON JUAN MANUEL, El conde Lucanor…, p. 277-278
367
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transmitir sus ideas y conocimientos con la m&aacute;xima claridad, brevedad y sencillez
posible huyendo de los detalles y datos complementarios y de un lenguaje demasiado
complejo o artificioso hasta el punto de dificultar el entendimiento del discurso374.
Probablemente ese af&aacute;n por elaborar discursos originales, claros, sencillos y escuetos
sea uno de los motivos por los que, a diferencia de otros textos literarios y doctrinales
medievales, en las obras de don Juan Manuel no abunden las referencias a libros de
car&aacute;cter religioso, a tratados c&eacute;lebres del momento o a autores cl&aacute;sicos para, tal y como
era habitual en la literatura de la Edad Media, apoyar las propias ideas y razonamientos
recurriendo a un argumento de autoridad375. Ahora bien, aunque don Juan Manuel no
citase continuamente las fuentes en las que se basaba, la profundidad con que trataba
temas de car&aacute;cter religioso y moral, sus abundantes conocimientos sobre la caballer&iacute;a, la
guerra, la nobleza, el gobierno y administraci&oacute;n de la hacienda…, el dominio que
demostraba en el empleo de la lengua castellana, as&iacute; como las semejanzas que algunos
de sus escritos guardan con otros como es el caso del Libro del cauallero et del
escudero con el Llibre del orde de la cavayler&iacute;a de Ram&oacute;n Llull376, revelan que, a pesar
de las numerosas alusiones a su ignorancia, el magnate castellano gozaba de una notable
formaci&oacute;n intelectual, conoc&iacute;a al detalle las Sagradas Escrituras, la literatura cl&aacute;sica y
de origen oriental como las f&aacute;bulas de Esopo, Calila e Dimna, Historia de Barlaam y
Josafat, El caballero Zifar…, las obras de San Isidoro de Sevilla (Etimolog&iacute;as) y de
Alfonso X el Sabio, los tratados doctrinales europeos de la &eacute;poca… y se vio influido y/o
se inspir&oacute; en ellas para realizar sus propias creaciones377.
Por otra parte, resulta sumamente llamativo que, si bien don Juan Manuel no incluye
muchas referencias a sus fuentes, &eacute;ste “ricohombre” no duda en plagar sus escritos con
citas y alusiones a sus propias obras para convertirse, as&iacute;, en una autoridad intelectual.
Esto puede apreciarse, por ejemplo, en el Libro de los estados pues en ella el fil&oacute;sofo
ABAD, “Lugar de don Juan Manuel en la historia de la lengua”…, p. 10-11
El profesor Nicasio Salvador Miguel se&ntilde;ala que en la Edad Media hab&iacute;a tal af&aacute;n por jalonar los
discursos con citas de autoridades religiosas, cl&aacute;sicas que, incluso, en muchas ocasiones los autores
llegaban a inventarse las fuentes a las que remit&iacute;an en sus escritos. VALDE&Oacute;N, J. et al., Don Juan
Manuel y su &eacute;poca…, p. 20
376
DON JUAN MANUEL, EL conde Lucanor…, p. 21
377
Esos relatos, f&aacute;bulas y leyendas se difundieron por la Pen&iacute;nsula Ib&eacute;rica gracias a diversas versiones y
traducciones en lat&iacute;n y en &aacute;rabe y a la transmisi&oacute;n oral. Don Juan Manuel, al igual que otros escritores
medievales, tomaba el hilo argumental, el marco de dichos relatos pero modificaba las caracter&iacute;sticas y
apariencia de los personajes, los desenlaces y los objetivos, ideas y sentido de la obra hasta crear una
totalmente nueva que plasmara y defendiera la concepci&oacute;n del mundo y de la salvaci&oacute;n de don Juan
Manuel. LACARRA, Don Juan Manuel…, p. 47-48
374
375
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Julio, insta en diversas ocasiones a su disc&iacute;pulo, el infante Jo&aacute;s, a que lea la obra de su
amigo el noble castellano don Juan Manuel 378 titulada Libro del cauallero et del
Escudero para ahondar m&aacute;s en el tema de la caballer&iacute;a.
Otro ejemplo de “autocita” lo encontramos en el Libro enfenido. En &eacute;l don Juan Manuel
recomienda a su hijo Fernando a que acuda al Libro de los estados (a veces se&ntilde;ala
cap&iacute;tulos concretos) para ampliar las ense&ntilde;anzas que el magnate le ofrece sobre temas
tales como: la crianza y educaci&oacute;n de los hijos de los “grandes se&ntilde;ores”; la forma de
hacer la guerra (para ello don Juan Manuel deriva a su hijo al cap&iacute;tulo LXX del Libro de
los estados); la manera en que el arist&oacute;crata ha de comportarse con su mujer e hijos
(explicado pormenorizadamente en los cap&iacute;tulos LXVI, LXVII y LXVIII de dicho libro),
as&iacute; como con sus vasallos y naturales; la jerarqu&iacute;a nobiliaria (especialmente sobre el
estado de los duques, del que habla en el cap&iacute;tulo LXXVIII); las caracter&iacute;sticas del buen
consejero y la forma de tratar con ellos (analizado en el cap&iacute;tulo XCV); los diversos
tipos de oficiales o funcionarios de la canciller&iacute;a nobiliaria (de lo que habla en el
cap&iacute;tulo XCVIII); los recaudadores de rentas e impuestos (para lo que cita el cap&iacute;tulo
LXXX); los tipos de recaderos o mensajeros; la necesidad de mantener en secreto
ciertos asuntos (aspecto comentado en el cap&iacute;tulo LXX); la administraci&oacute;n y defensa de
las fortalezas (en el cap&iacute;tulo LXX); gesti&oacute;n de las rentas nobiliarias (en el cap&iacute;tulo
LXXX); la importancia de guardar y acrecentar el tesoro o fortuna; el concepto y forma
de ejercer la justicia (analizado en el cap&iacute;tulo XCIII); los pleitos (para lo que don Juan
Manuel remite al cap&iacute;tulo XXII) y sobre las transacciones mercantiles.
Asimismo, los escritos de don Juan Manuel tambi&eacute;n est&aacute;n plagados de sentencias o
proverbios, verdaderos ejemplos de la sabidur&iacute;a popular, con los que don Juan Manuel
buscaba resumir y apoyar sus razonamientos aport&aacute;ndoles una mayor erudici&oacute;n
(haci&eacute;ndolos m&aacute;s “oscuros” o dif&iacute;ciles de entender).
Como muestra de ese saber popular podemos citar algunos de los proverbios que
podemos hallar, como se&ntilde;ala Castro y Calvo, en el Libro del cauallero et del escudero
(“El que quiera vivir en paz, que apareje para la guerra”); en el Libro de los estados
(“M&aacute;s vale andar solo que mal acompa&ntilde;ado”); o en el Libro enfenido (“Quien bien sirve
378
En el Libro de los estados, adem&aacute;s de aparecer personificado en las figuras del sabio Julio, del infante
Jo&aacute;s o Juan despu&eacute;s de convertirse al cristianismo y del rey Morab&aacute;n o Manuel tras su bautizo, don Juan
Manuel se presenta a s&iacute; mismo como un personaje literario m&aacute;s, amigo y disc&iacute;pulo del fil&oacute;sofo Julio, su
virtuoso preceptor en la infancia. Ibidem, p. 49-52
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bien desirve, et quien bien desirve bien sirve”, “Cuanto has, tanto vales”; “M&aacute;s
preguntar&iacute;a un loco quel podr&iacute;an responder cien cuerdos”; “Por mandaderos pierde
home su mandad./ Et por mal portero es el se&ntilde;or denostado”; etc. )379.
Aunque en su obra Castro y Calvo no nos ofrece ning&uacute;n ejemplo extra&iacute;do del Libro del
conde Lucanor, sin duda es en esta obra donde m&aacute;s abundan los proverbios porque
todos y cada uno de los 51 “exemplos” de la primera parte de la obra se cierran con
unos breves versos en los que don Juan Manuel resume la ense&ntilde;anza que Patronio trata
de transmitir al conde en cada relato380. Adem&aacute;s, la segunda, tercera y cuarta parte de
dicha obra est&aacute; constituida por el llamado Libro de los proverbios381, una larga lista de
sentencias y m&aacute;ximas de gran complejidad que Patronio enumera al conde y entre las
que podemos destacar: “En las cosas que ha muchas sentencias, non se puede dar regla
general”; “M&aacute;s val al omne andar desnuyo, que cubierto de malas obras”; “Qual omne
es, con tales se aconpa&ntilde;a”; “Por seso se mantiene el seso”; “Por onra re&ccedil;ibe onra qui faz
onra”; “Del grand afazimiento nas&ccedil;e menospre&ccedil;io”382.
5.2.3. &iquest;Una producci&oacute;n literaria “autobiogr&aacute;fica”?
Lo m&aacute;s destacable de los libro de don Juan Manuel son las innumerables alusiones a su
propia experiencia, a su biograf&iacute;a y a la historia de su linaje/familia. Se trata de
referencias biogr&aacute;ficas que se van multiplicando y cobrando mayor presencia a lo largo
de la trayectoria literaria de don Juan Manuel383. As&iacute;, a lo largo de su primera etapa
creadora (1320-1325), en la que el magnate castellano escribe obras tales como la
Cr&oacute;nica abreviada, el Libro de la caza, el Libro del cauallero et del escudero y el
desaparecido Libro de la caballer&iacute;a, las alusiones a los episodios de su vida constituyen
379
CASTRO Y CALVO, Jos&eacute; Mar&iacute;a, El arte de gobernar en las obras de Don Juan Manuel, Barcelona,
Consejo Superior de Investigaciones Cient&iacute;ficas. Instituto Antonio de Nebrija, 1945, p. 56
380
Baste como ejemplo la sentencia del segundo exemplo, “De lo que contes&ccedil;i&oacute; a un omne bueno con su
hijo”, en el que un viejo labrador trata de ense&ntilde;ar a su joven y f&aacute;cilmente manipulable hijo a tomar sus
propias decisiones y buscar su propio provecho sin importar lo que otros individuos digan de &eacute;l: “Por
dicho de las gentes/ sol que non sea mal,/ al pro tenet las mientes,/ et non fagades al”. DON JUAN
MANUEL, El conde Lucanor…, p. 67
381
Ibidem, p. XXXVII
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Ibidem, p. 279-280, 282, 289-290 y 297
383
LACARRA, Don Juan Manuel…, p. 23
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meras an&eacute;cdotas384 con los que engalanar y aportar una mayor verosimilitud, as&iacute; como
un car&aacute;cter m&aacute;s &iacute;ntimo y personal al discurso.
Sin embargo, esa aparente intenci&oacute;n ejemplar fue desapareciendo desde finales de la
d&eacute;cada de 1320, cuando empieza a crear su propio estilo literario. A partir de entonces,
sus escritos se plagan de referencias biogr&aacute;ficas y alusiones a su personalidad y
pensamiento, en unos casos plasmadas abiertamente como si de una cr&oacute;nica nobiliaria
se tratara385 y en otros totalmente “literaturizadas”386, es decir, ocultas en la trama de los
relatos387 o en el car&aacute;cter y actos de los personajes388, con las que don Juan Manuel
persigue defender su concepci&oacute;n del mundo y de la sociedad medieval, proteger su
estatus y poder, as&iacute; como justificar sus pretensiones y, sobre todo, sus a menudo
384
En este sentido, el Libro de la caza es uno de los mejores ejemplos pues en &eacute;l don Juan Manuel nos
comenta c&oacute;mo aprendi&oacute; todo sobre el arte de la cetrer&iacute;a a trav&eacute;s de los tratados cineg&eacute;ticos, de las
ense&ntilde;anzas de los “falconeros” de su padre Manuel y de los reyes castellanos. Tambi&eacute;n nos habla de
c&oacute;mo recorr&iacute;a, junto a otros magnates y caballeros castellanos, las tierras de su se&ntilde;or&iacute;o de Villena y
amenizaba las jornadas de caza con bromas, c&oacute;mo regal&oacute; al rey Fernando IV un halc&oacute;n y hered&oacute; otro a la
muerte de su t&iacute;o el infante Enrique, c&oacute;mo lleg&oacute; a idear sus propias t&eacute;cnicas para tratar a las aves de presa
enfermas y heridas… ORDUNA, Germ&aacute;n, “La autobiograf&iacute;a literaria de don Juan Manuel”, en VV.AA.,
Don Juan Manuel. VII Centenario, Murcia: Universidad de Murcia. Academia Alfonso X el Sabio, 1982,
pp. 253 y LACARRA, Don Juan Manuel…, p. 23 y 35
385
Baste como ejemplo el Libro de las armas, en el que don Juan Manuel relata la historia de su familia
desde el nacimiento de su padre el infante Manuel hasta la entrevista de don Juan Manuel con Sancho IV
poco antes de la muerte de dicho rey.
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LACARRA, Don Juan Manuel…, p. 24
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En el Libro de los estados, por ejemplo, el fil&oacute;sofo Julio narra al infante Jo&aacute;s en diversas ocasiones las
venturas y desventuras de aquel poderoso “rico hombre” castellano amigo suyo llamado Juan Manuel:
“Yo so natural de vna tierra que es muy alongada desta vuestra, et aquella tierra a nombre Castiella, et
seyendo yo y mas man&ccedil;ebo que agora, acaes&ccedil;i&oacute; que nas&ccedil;i&oacute; vn fijo a un infante que av&iacute;a no[n]bre don
Manuel, et fue su madre donna Beatriz, condesa de Saboya, muger del dicho infante, [et] pusieron
nombre don Iohan. […] et sienpre le fall&eacute; en grandes guerras, a vezes con grandes omnes de la tierra et a
vezes con el rey de Arag&oacute;n, et a vezes con el rey de Granada, et a vezes con amos. Et agora, quando de
alla parti, estaua en muy grant guerra con el rey de Castiella, que sol&iacute;a ser su se&ntilde;or.” As&iacute;, este fragmento
alude a los or&iacute;genes familiares de don Juan Manuel y sus continuos conflictos con Arag&oacute;n por el dominio
del reino de Murcia, con los moros del reino de Granada y, sobre todo, con el rey castellano Alfonso XI,
del que se desnatur&oacute; y contra el que luch&oacute; entre 1328-1330, &eacute;poca en que escribi&oacute; el Libro de los estados.
DON JUAN MANUEL, Libro de los estados, en DON JUAN MANUEL, Obras Completas…, pp. 232233 y 332-333
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Germ&aacute;n Orduna se&ntilde;ala que en muchas de sus obras don Juan Manuel no duda en conferir su propia
personalidad, pensamiento (mundo de la caballer&iacute;a, organizaci&oacute;n de la sociedad y obligaciones de cada
estamento, manera en que el noble ha de comportarse con sus se&ntilde;ores, vasallos, oficiales y familiares,
forma de gobernar y administrar un se&ntilde;or&iacute;o y guerrear…), estatus social (todos los personajes pertenecen
o se relacionan de alguna forma con el estamento de los “defensores”) y vivencias (crianza y educaci&oacute;n,
ejercicio de la caza, traiciones, conflictos, alianzas…) a algunos de sus personajes: el caballero anciano,
virtuoso y sabio del Libro de cauallero et del escudero; Patronio, el consejero fiel y sabio que s&oacute;lo busca
el provecho de su se&ntilde;or; el conde Lucanor, el poderoso magnate que, como se&ntilde;ala en el tercer “exemplo”
del libro, “desde que fuy nacido fasta agora, que siempre me cri&eacute; et visqu&eacute; en muy grandes guerras, a
vezes con cristianos et a vezes con moros, et lo dem&aacute;s siempre lo ove con reys, mis se&ntilde;ores et mis
vecinos”; el fil&oacute;sofo Julio junto con el infante Jo&aacute;s y el rey Morab&aacute;n (quienes tras su conversi&oacute;n al
cristianismo adoptan respectivamente los llamativos nombres de Juan y Manuel) del Libro de los
estados… ORDUNA, “La autobiograf&iacute;a literaria de don Juan Manuel”…, p. 247 y LACARRA, Don Juan
Manuel…, p. 23
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acciones pol&iacute;ticas (rebeliones, desnaturalizaciones, traiciones, alianzas con Arag&oacute;n,
Portugal o con el reino moro de Granada…). En definitiva, con esta suerte de
“autobiograf&iacute;a expresa 389 ”, don Juan Manuel buscaba legitimar y
“salvar para la
posteridad la imagen que ten&iacute;a de s&iacute; mismo [como noble] y de su linaje390”, la &uacute;nica
familia descendiente de reyes castellanos que pose&iacute;a “alteza de sangre” y “legitimidad
moral” porque su fundador, el infante Manuel, a diferencia de Alfonso X el Sabio y sus
descendientes, fue el &uacute;nico en recibir la bendici&oacute;n de su padre el monarca Fernando III
el Santo391; una estirpe a cuyos miembros Dios deparaba el destino de convertirse en los
salvadores de Castilla y de la fe cristiana frente al caos pol&iacute;tico y socioecon&oacute;mico
existente en la Pen&iacute;nsula Ib&eacute;rica en la primera mitad del siglo XIV y frente al infiel
musulm&aacute;n que a&uacute;n se atrincheraba en las tierras de Granada.
Ahora bien, a pesar de la opini&oacute;n de investigadores como Gaibrois de Ballesteros, de
que las obras de don Juan Manuel constitu&iacute;an “unas memorias en que abierta o
encubiertamente, se encuentra incorporada la vida del autor392”, hemos se&ntilde;alar que la
producci&oacute;n literaria de don Juan Manuel no puede catalogarse totalmente como
autobiogr&aacute;fica393 pues no todas las referencias personales que ofrece son ver&iacute;dicas394 e,
incluso, las m&aacute;s veros&iacute;miles pueden ofrecernos una visi&oacute;n deformada de s&iacute; mismo y de
la realidad hist&oacute;rica en que vivi&oacute;. Esto ya lo pudimos apreciar en el apartado dedicado a
la biograf&iacute;a de don Juan Manuel, especialmente al hablar de aquel episodio del Libro de
las armas en que el magnate castellano narraba los acontecimientos que rodearon el
nacimiento de su padre, el infante Manuel, as&iacute; como el que narra la entrevista que don
Juan Manuel mantuvo con Sancho IV antes de morir y en la que &eacute;ste le confes&oacute; la falta
de legitimidad moral que ten&iacute;an Alfonso X y sus herederos frente al linaje del infante
Manuel, el &uacute;nico en recibir la bendici&oacute;n paterna395. Sin duda, por mucho que Sancho IV
sintiera un gran cari&ntilde;o por su ahijado es dif&iacute;cil creer que un rey dedicara su &uacute;ltimo
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aliento a sincerarse con un ni&ntilde;o de apenas 12 a&ntilde;os, hu&eacute;rfano de un infante y de futuro
incierto. Sin embargo, a pesar de las dudas que se puedan tener acerca de la
verosimilitud de este episodio, &eacute;ste sirvi&oacute; nuevamente al magnate para ensalzar la
importancia y excelencia de su linaje, as&iacute; como las excepcionales aptitudes con que
contaba ya en la ni&ntilde;ez que le permit&iacute;an gozar desde entonces de la cercan&iacute;a y favor de
los monarcas castellanos396 anunci&aacute;ndose, as&iacute; la preponderancia de que gozar&iacute;a el se&ntilde;or
de Villena en la adultez397.
En definitiva, los episodios, relatos, conceptos e ideas que don Juan Manuel plasma en
sus obras adolecen de una gran subjetividad puesto que con ellos el magnate castellano
trata de legitimarse, de defender su visi&oacute;n del mundo y de la sociedad medieval, de su
condici&oacute;n nobiliaria, as&iacute; como de su persona y de su propio linaje. Una visi&oacute;n que no
tiene por qu&eacute; ajustarse a la forma en que realmente vivi&oacute; don Juan Manuel pues, como
ya apunt&oacute; Gim&eacute;nez Soler en su estudio, existe una gran contradicci&oacute;n entre su
pensamiento y su acci&oacute;n en la vida p&uacute;blica, es decir, entre su ideolog&iacute;a-moral (plasmada
en su obra literaria) y su fisonom&iacute;a hist&oacute;rica (cotejada con documentos como cr&oacute;nicas,
cartas, donaciones, confirmaciones….), entre su personalidad como intelectual y como
pol&iacute;tico y “gran se&ntilde;or398.
5.2.4. Los manuscritos por los que conocemos la obra de don Juan Manuel.
Como se&ntilde;alamos en varias ocasiones a lo largo de este trabajo, don Juan Manuel
siempre guard&oacute; una gran preocupaci&oacute;n por la conservaci&oacute;n y transmisi&oacute;n de sus obras.
Por tal motivo, hacia 1340 decidi&oacute; componer personalmente un volumen recopilatorio
con todos sus libros399 para depositarlo en el “monasterio de los freyres predicadores” o
convento dominico de San Juan y San Pablo que el magnate castellano hab&iacute;a fundado
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en la villa de Pe&ntilde;afiel hacia 1318400. Este c&oacute;dice, seg&uacute;n apunta el pr&oacute;logo que antecede
al Libro del Conde Lucanor, contendr&iacute;a:
“ […] la Cr&oacute;nica abreviada, el Libro de los sabios, el Libro de la caballer&iacute;a, el
Libro del infante, el Libro del caballero et del escudero, el Libro del Conde, el
Libro de la ca&ccedil;a, el Libro de los enge&ntilde;os, el Libro de los cantares401”.
Ahora bien, cabe se&ntilde;alar que el cat&aacute;logo que nos ofrece el citado libro con el t&iacute;tulo de
las nueve obras que don Juan Manuel hab&iacute;a “fecho fasta aqu&iacute;” difiere, tanto en los
t&iacute;tulos como en el orden en que aparecen citadas las obras, de la lista que aparece en el
llamado Pr&oacute;logo general, el cual enumera once libros siguiendo el orden en que,
supuestamente, &eacute;stos estaban colocados en el mencionado volumen recopilatorio402:
“El primero tracta de la razon por que fueron dadas al infante don Manuel, mio
padre, estas armas, que son alas et leones, et por que yo et mio fijo, legitimo
heredero, et los herederos de mi linage podemos fazer caualleros non lo seyendo
nos, et de la fabla que fizo conmigo el rey don Sancho en Madrit, ante de su muerte.
Et el otro, de castigos et de consejos que do a mi fijo don Ferrando, et son todas
cosas que proue; [et] el otro es de los stados; et el otro es el libro del cauallero et
del escudero, et el otro, [el] libro de la caualleria; et el otro, de la cr&oacute;nica
abreui[a]da; et el otro, la cr&oacute;nica conplida; [et] el otro, el libro de los egennos; et el
otro, el libro de la ca&ccedil;a; et el otro, el libro de las cantigas que yo fiz; et el otro, de
las reglas de commo se deue trobar403”.
Curiosamente, en el Pr&oacute;logo general no se menciona el Libro de los Enxiemplos del
Conde Lucanor et de Patronio. Sin embargo, esta ausencia puede deberse, seg&uacute;n apunta
Jos&eacute; Manuel Blecua en su pr&oacute;logo a las Obras completas de don Juan Manuel, a un
olvido de alg&uacute;n copista404 puesto que en el propio Pr&oacute;logo general el autor se&ntilde;ala que
todos los libros que ha hecho hasta el momento en que escribe este texto y que hab&iacute;a
incluido en aquel volumen recopilatorio eran doce405. Ello, unido al hecho de que dicha
obra aparec&iacute;a, como acabamos de apuntar, entre los libros mencionados en el pr&oacute;logo
MART&Iacute;N, Jos&eacute; Luis, “Don Juan Manuel. Fundador del convento de San Juan y San Pablo de Pe&ntilde;afiel”,
en VV.AA., Don Juan Manuel. VII Centenario, Murcia, Universidad de Murcia. Academia Alfonso X el
Sabio, 1982, pp. 178
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del Libro del conde Lucanor y que el Pr&oacute;logo general nos ofrece cuatro nuevos t&iacute;tulos
que no aparecen en la lista del Libro de los Exiemplos, a la saz&oacute;n, el Libro de las armas
o Libro de las tres razones, el Libro de los castigos o Libro enfenido, el Libro de las
reglas de trovar y la Cr&oacute;nica conplida, lleva a pensar a Jos&eacute; Manuel Blecua que,
probablemente, el texto del Pr&oacute;logo general fue redactado que el que antecede al Conde
Lucanor406.
Lamentablemente el c&oacute;dice de Pe&ntilde;afiel desapareci&oacute;, lo cual ha conllevado que la obra
de don Juan Manuel haya llegado hasta nuestros d&iacute;as a trav&eacute;s de los pocos libros que
han resistido el paso del tiempo en, &uacute;nicamente, dos manuscritos conservados en la
Biblioteca Nacional de Madrid: El manuscrito o ms. 1356 (anteriormente signado como
F. 81407), que tan s&oacute;lo contiene el texto de la llamada Cr&oacute;nica abreviada408 y, sobre
todo, el ms. 6376 (anteriormente conocido como S. 34), un manuscrito compuesto por
218 folios de pergamino con dimensiones de 330 X 250 mm409 con el texto escrito con
letra del siglo XV y dispuesto en dos columnas con entre 40-42 l&iacute;neas por p&aacute;gina pero
en el que, lamentablemente, abundan los erratas (cometidas por el copista), las lagunas o
espacios en blanco en algunas l&iacute;neas e, incluso, faltan varias p&aacute;ginas enteras y que fue
encuadernado en el siglo XIX410, momento en que eruditos como Pascual Gayangos
sacaron de &eacute;l nuevas copias para la edici&oacute;n de las obras contenidas en dicho c&oacute;dice411.
Este manuscrito 6376 es el que alberga el grueso de la producci&oacute;n literaria de don Juan
Manuel: En concreto el Libro de las armas, el Libro enfenido, el Libro de los estados, el
DON JUAN MANUEL, Obras completas…, p. 11-12 Ahora bien, el debate continua puesto que, si es
cierto que el Pr&oacute;logo general es posterior al pr&oacute;logo del Libro del conde Lucanor, &iquest;por qu&eacute; en el Pr&oacute;logo
general don Juan Manuel no menciona el Libro de los sabios? &iquest;Acaso ese t&iacute;tulo fue modificado y
corresponde a alguna de las obras citadas en el Pr&oacute;logo general? &iquest;Corresponde, quiz&aacute;, a alguna de las
cinco partes que conforman el Conde Lucanor y que, por un tiempo, don Juan Manuel decidi&oacute; tratar como
una obra diferente?
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Libro del cauallero et del escudero, el Libro de la caza, el Libro del conde Lucanor, la
Cr&oacute;nica abreviada412.
En lo que respecta al Libro de los sabios, al Libro de la cavaller&iacute;a, al Libro de los
engennos, a la Cr&oacute;nica complida, al Libro de las cantigas o Libro de los cantares y al
libro de las Reglas de trovar, lamentablemente todos ellos se han perdido sin remedio y
su contenido apenas puede conocerse gracias a las citas, res&uacute;menes o comentarios que,
de algunas de ellas, aparecen en otros libros del se&ntilde;or de Villena. Tal es el caso del
Libro de la cavaller&iacute;a, cuyas alusiones en los cap&iacute;tulos LXVI y LXXXV del Libro de
los estados han permitido llegar a la conclusi&oacute;n de que era un tratado doctrinal de
tem&aacute;tica caballeresca similar al Libro del cauallero et del escudero pero previo a &eacute;ste y,
por tanto, anterior a 1326 puesto que tambi&eacute;n se le cita en &eacute;l413.
Sin embargo, en la mayor&iacute;a de los casos la tem&aacute;tica de las obras perdidas &uacute;nicamente
puede elucubrarse a partir de sus t&iacute;tulos. As&iacute;, por ejemplo, como se&ntilde;ala Jos&eacute; Manuel
Blecua, el Libro de los engennos pudo ser un tratado sobre m&aacute;quinas o ingenios de
guerra, las Reglas de trovar debi&oacute; de ser un arte po&eacute;tica, es decir, un libro de consejos
y/o normas para la composici&oacute;n l&iacute;rica, y, en el caso del Libro de los cantares, &eacute;ste pudo
consistir en una peque&ntilde;a colecci&oacute;n de poemas y romances creados por don Juan
Manuel414 o, como apunta Mar&iacute;a Jes&uacute;s Lacarra, un resumen del Libro de las cantigas de
Santa Mar&iacute;a de Alfonso X el Sabio415.
5.2.5. Primera fase creadora (1321-1327)
Como comentamos en el apartado dedicado a la biograf&iacute;a de don Juan Manuel, &eacute;ste
comenz&oacute; su labor literaria hacia 1321 cuando, tras arduos esfuerzos, innumerables
intrigas y enfrentamientos con otros poderosos magnates y miembros de la familia real
castellana, logr&oacute; apropiarse del tan ansiado cargo como tutor del a&uacute;n rey-ni&ntilde;o, Alfonso
XI. Mar&iacute;a Jes&uacute;s Lacarra, en su peque&ntilde;o estudio biogr&aacute;fico y literario sobre don Juan
Manuel y su obra nos se&ntilde;ala que, henchido de orgullo, decidi&oacute; celebrar su triunfo
pol&iacute;tico tratando de emular y continuar, si bien m&aacute;s modestamente, la rica y variada
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producci&oacute;n literaria de su tan admirado t&iacute;o Alfonso X el Sabio 416 , aquel poderoso
gobernante a la vez que brillante intelectual, lo que explicar&iacute;a que entre las primeras
obras del magnate castellano se encuentre la Cr&oacute;nica abreviada, el Libro de la caza, el
Libro de la caualleria o el Libro de las cantigas417.
Habi&eacute;ndose criado en el ambiente cultural de la corte de Sancho IV, heredera de la de
Alfonso X, no es extra&ntilde;o que don Juan Manuel iniciara su trayectoria como escritor
tomando las obras, modelos literarios e ideas de sus antepasados. Baste como ejemplo
de ello las palabras de G&oacute;mez Redondo, quien no duda en resaltar la influencia que los
v&iacute;nculos familiares de don Juan Manuel con los monarcas castellanos, as&iacute; como la
ideolog&iacute;a y modelos culturales de &eacute;stos tuvieron para la formaci&oacute;n del pensamiento y
t&eacute;cnicas narrativas del magnate castellano. De hecho, se&ntilde;ala el autor “su visi&oacute;n pol&iacute;tica
[la de don Juan Manuel] se inscribe en la corte de Fernando III, su concepci&oacute;n cultural
hereda los modelos literarios fijados por Alfonso X, pero tamizados por los valores
morales y religiosos de la corte de Sancho IV418”.
- La Cr&oacute;nica abreviada.
Como acabamos de apuntar la primera obra realizada o, al menos ideada419, por don
Juan Manuel fue la Cr&oacute;nica abreviada entre 1320-1322/1324 420 puesto que en el
pr&oacute;logo el autor se presenta como “tutor del muy alto e muy noble sennor rey don
Alfonso, su sobrino, e guarda de los sus regnos”421, cargo que, como hemos mencionado
anteriormente, no obtuvo hasta 1320-1321.
Seg&uacute;n apuntan autores como Mar&iacute;a Jes&uacute;s Lacarra y G&oacute;mez Redondo la decisi&oacute;n de
comenzar su labor literaria con una obra hist&oacute;rica al estilo de las de su t&iacute;o pudo deberse
al inter&eacute;s de don Juan Manuel por acercarse al pasado glorioso de la Castilla anterior al
reinado de Alfonso X en un momento en que el reino atravesaba graves dificultades
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pol&iacute;ticas, econ&oacute;micas y sociales que el magante castellano consideraba consecuencia del
mal gobierno de los descendientes del rey sabio422, as&iacute; como para recuperar y transmitir
a sus contempor&aacute;neos los valores e ideolog&iacute;a que hab&iacute;an caracterizado aquel pasado
brillante; valores e ideolog&iacute;a en los que hab&iacute;a sido educado y que le hab&iacute;an llevado a
ocupar un lugar destacado en el devenir pol&iacute;tico del reino castellano423. En definitiva, la
Cr&oacute;nica abreviada no es m&aacute;s que una obra con la que don Juan Manuel pretende
presentarse como continuador de la labor intelectual de Alfonso X, justificar su posici&oacute;n
pol&iacute;tica y erigirse como defensor de los intereses, valores y funciones del estamento
nobiliario y de la caballer&iacute;a, as&iacute; como el &uacute;nico individuo capacitado para devolver al
reino su antiguo esplendor424.
Desde el punto de vista literario, la Cr&oacute;nica abreviada es compendio o resumen de la
Estoria de Espa&ntilde;a realizada por Alfonso X el Sabio hacia 1271425. Obra de la que, muy
probablemente, don Juan Manuel contara con una copia de la que extrajo frases o
p&aacute;rrafos enteros pr&aacute;cticamente textualmente sin modificaciones ni a&ntilde;adido alguno 426
para, as&iacute;, obtener un obra breve y sint&eacute;tica que permitiera una mejor comprensi&oacute;n de
“las estorias de los grandes fechos de armas” del reino de Castilla427 puesto que la obra
se organiza en tres libros428: El primero se centra en los acontecimientos relativos al
pasado romano y visigodo hasta el reinado de Eurico; el segundo habla de la historia del
reino astur-leon&eacute;s finalizando con Vermudo III; el tercero narra la historia del reino de
Castilla hasta la muerte de Fernando III429. En definitiva, la Cr&oacute;nica abreviada responde
a un intento de don Juan Manuel por elaborar una especie de “manual de historia” para
la consulta y uso personal del magnate castellano, si bien tambi&eacute;n contemplara su
difusi&oacute;n entre los j&oacute;venes “defensores” como una obra did&aacute;ctica y ejemplarizante.
- El Libro del cauallero et del escudero
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Por su parte, del Libro del cavallero et del escudero sabemos, gracias a los datos que
nos aporta el pr&oacute;logo en el que el se&ntilde;or de Villena dedica la obra a su amigo, el infante
don Juan de Arag&oacute;n, arzobispo de Toledo, que su redacci&oacute;n fue redactado durante las
largas noches de insomnio que sufri&oacute; don Juan Manuel durante su estancia en Sevilla
entre marzo y diciembre de 1326430. Una &eacute;poca en que los &eacute;xitos diplom&aacute;ticos y b&eacute;licos
se alternan con las decepciones e incertidumbres acerca del futuro pol&iacute;tico de don Juan
Manuel.
El hecho de que en al comienzo del pr&oacute;logo como el magnate castellano se presente
como “don Iohan, fijo del infante don Manuel, adelantado mayor de la frontera et del
reyno de Mur&ccedil;ia431” nos indica que la obra es posterior a 1325, cuando el se&ntilde;or de
Villena se vio forzado a renunciar a la tutor&iacute;a de Alfonso XI pero obtuvo a cambio el
cargo de adelantado mayor de la Frontera en con motivo del compromiso de matrimonio
entre dicho rey y su hija, Constanza Manuel. Un triunfo agridulce puesto que despu&eacute;s
de su victoria sobre el caudillo moro Ozm&iacute;n en verano de 1326 don Juan Manuel
descubrir&aacute; que aquella promesa de matrimonio no hab&iacute;a sido m&aacute;s que un ardid del joven
Alfonso XI para asegurar la sumisi&oacute;n del poderoso y belicoso magnate castellano y para
alejarle de sus amigos y aliados como Juan “el Tuerto”, al que el rey castellano ordenar&aacute;
asesinar en octubre de 1326432. As&iacute;, todas esas decepciones y p&eacute;rdidas que debilitan la
posici&oacute;n y poder&iacute;o de don Juan Manuel le dejar&aacute;n en un estado de profunda angustia de
la que buscar&aacute; escapar a trav&eacute;s de la literatura para, a trav&eacute;s de la palabra, tratar de
legitimar su actuaci&oacute;n en la vida p&uacute;blica, defender su concepci&oacute;n de la nobleza, del rey
y del reino aferr&aacute;ndose, ensalzando y teorizando, en palabras de G&oacute;mez Redondo, sobre
“los valores sociales caballerescos con los que antes hab&iacute;a obtenido sus m&aacute;s
significativos logros433”.
Don Juan Manuel compone el libro a modo de “breve e insignificante ‘fabliella’”
inspir&aacute;ndose, fundamentalmente, en la obra de Ram&oacute;n Llull, Llibre del orde de la
cavayler&iacute;a para esbozar la trama o marco narrativo en el que se desarrolla la acci&oacute;n434:
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un monarca de un reino imaginario convoca a todos sus s&uacute;bditos a Cortes. Un el viaje
hacia la ciudad donde &eacute;stas tienen lugar un “escudero man&ccedil;ebo” se qued&oacute; dormido a
lomos de su caballo no despertando hasta que aquel se detuvo ante el refugio donde
habitaba un anciano caballero retirado del mundo que est&aacute; leyendo un libro sobre la
regla y orden de la caballer&iacute;a435.
Organizada en cincuenta cap&iacute;tulos436, la obra consiste esencialmente en un di&aacute;logo en el
que el anciano ermita&ntilde;o tratar&aacute; de responder a todas las preguntas que el joven escudero
le formular&aacute; en su deseo por aprender qu&eacute; comportamientos, funciones, actividades y
valores ha de mostrar y/o realizar el caballero ideal. Al margen de la capitulaci&oacute;n,
investigadores como Mar&iacute;a Jes&uacute;s Lacarra se&ntilde;alan que el di&aacute;logo se produce en dos fases
diferentes437:
- En la primera, que comprende desde el principio del libro hasta el cap&iacute;tulo veintiuno,
el anciano informa al mancebo de todos los aspectos que es necesario que conozca para
poder convertirse en caballero: &iquest;c&oacute;mo han de comportarse los buenos gobernantes?,
&iquest;cu&aacute;l de los tres principales estamentos sociales (defensores, oratores, laboratores) era
el m&aacute;s honrado438?, &iquest;cu&aacute;l era el estado m&aacute;s honrado en que pod&iacute;an vivir los laicos (el de
la caballer&iacute;a)?, &iquest;qu&eacute; es la caballer&iacute;a y de qu&eacute; forma ha de guardarse?, &iquest;cu&aacute;l era el mayor
placer y el mayor pesar del hombre?, etc.
- La segunda fase, que abarca desde el cap&iacute;tulo veintid&oacute;s hasta el final del libro, se
inicia cuando el ermita&ntilde;o termina la formaci&oacute;n caballeresca del muchacho y &eacute;ste acude
a las Cortes, donde el rey decide nombrarle caballero por sus muchos m&eacute;ritos y virtudes.
Ser&aacute; entonces cuando el “caballero novel”, de regreso a sus tierras, pase por el hogar del
anciano para, en su deseo de adquirir m&aacute;s conocimientos, continuar haci&eacute;ndole
preguntas relacionadas con el mundo espiritual (Dios, los seres celestiales, el alma), el
mundo natural (qu&eacute; son las aves, los peces y las bestias que pueblan la tierra, qu&eacute; es el
LACARRA, Don Juan Manuel…, p. 38
En realidad cincuenta y un cap&iacute;tulos ya que el copista del manuscrito 6376 cont&oacute; el pr&oacute;logo de la obra
como el primero. Por otra parte, tambi&eacute;n hay que tener en cuenta que de esos cincuenta y un cap&iacute;tulos se
han perdido trece desde el final del tercero hasta el decimosexto. Ibidem, p. 41
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cielo, qu&eacute; son los planetas, los elementos, las rocas y las plantas…) y el hombre (qu&eacute; es
y para qu&eacute; fue creado).
- EL Libro de la caza
En cuanto al Libro de la caza, &eacute;ste tambi&eacute;n debi&oacute; de ser redactado en torno a los a&ntilde;os
de 1326439, probablemente poco despu&eacute;s que el Libro de la cavalleria y el Libro del
cauallero et del escudero puesto que, como admirador de la obra de Alfonso X, en el
pr&oacute;logo don Juan Manuel se&ntilde;ala que:
“fizo escriuir algunas cosas que entendia que cunplia para el de los libros que fallo
que el dicho rey abia conpuesto, sennalada mente en las Cronicas de Espanna et en
otro libro que fabla de lo que pertenes&ccedil;e a[l] estado de caualleria, et quando llego a
leer en los dichos [libros] que el dicho rey ordeno en razon de la ca&ccedil;a, por que don
Iohan es muy ca&ccedil;ador, ley[o] mucho en ellos et fallo que eran muy bien ordenados
ademas440”.
Esta cita demuestra, adem&aacute;s, que el Libro de la caza es una obra que, como las anteriormente
comentadas, responde a la tradici&oacute;n alfons&iacute;441. Por otra parte, dicho libro, tambi&eacute;n se relaciona
con el gusto por las actividades cineg&eacute;ticas entre la nobleza medieval debido, como
volveremos a se&ntilde;alar m&aacute;s adelante, su car&aacute;cter deportivo o l&uacute;dico que ayudaba a apartar de la
mente todas las preocupaciones que pod&iacute;an atenazar al rey o noble, as&iacute; como a su utilidad
como instrumento de entrenamiento f&iacute;sico y de ejercicio de las habilidades y valores propios
de la actividad caballeresca y guerrera en tiempos de paz442. Ese aprecio por la caza, que
declin&oacute; a partir del siglo XVI porque la aparici&oacute;n de las armas de fuego cambi&oacute; la manera en
que se practicaba, dio lugar a la exitosa literatura cineg&eacute;tica (sobre todo de cetrer&iacute;a) que, al
menos hasta el siglo XIII, circulaba por toda Europa bajo la forma de tratados en lat&iacute;n y en
&aacute;rabe443. En este contexto, la importancia del Libro de la caza de don Juan Manuel se debe a
que autores como Mar&iacute;a Jes&uacute;s Lacarra lo consideran el primera obra did&aacute;ctica cineg&eacute;tica
original escrito en castellano (no se trata de ninguna traducci&oacute;n o resumen)444; Una obra
pensada como un “manual” libro pr&aacute;ctico y abierto al que poder incluir nuevos apartados y/o
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DON JUAN MANUEL, Libro de la caza, en DON JUAN MANUEL, Obras completas…, pp. 520521
441
DON JUAN MANUEL, El conde Lucanor…, p. 22 Al fin y al cabo, a lo largo de sus &uacute;ltimos a&ntilde;os de
reinado, Alfonso X el Sabio orient&oacute; su labor intelectual hacia los divertimentos t&iacute;picamente cortesanos
con obras sobre juegos como el ajedrez, los dados y las tablas, as&iacute; como sobre “el arte de la ca&ccedil;a” con la
obra que encarg&oacute; traducir del &aacute;rabe al castellano: Libro que es fecho de las animalias que ca&ccedil;an o Libro
de Moam&iacute;n. G&Oacute;MEZ REDONDO, Historia de la prosa medieval castellana I…, p. 838-841
442
G&Oacute;MEZ REDONDO, Historia de la prosa medieval castellana I…, p. 838-839
443
LACARRA, Don Juan Manuel…, p. 33
444
Ibidem, p. 33
439
440
94
modificaciones en caso de necesidad y destinado a la formaci&oacute;n en el “arte de la ca&ccedil;a” de los
j&oacute;venes varones nobles.
El contenido del Libro de la caza pudo haber sido ideado por don Juan Manuel pero plasmado
por escrito por otro individuo al dictado puesto que, como la Cr&oacute;nica abreviada, emplea la
tercera persona (“et dize don Iohan”) y aparecen expresiones como “fizo escrivuir”, si bien,
seg&uacute;n G&oacute;mez Redondo, ello puede ser un recurso empleado por el se&ntilde;or de Villena para
presentarse como un personaje m&aacute;s de la obras, adem&aacute;s de como escritor y lector445.
Lamentablemente, el Libro de la caza est&aacute; incompleto puesto que, si bien en el pr&oacute;logo el
autor se&ntilde;ala su intenci&oacute;n de disertar sobre la caza con halcones (cetrer&iacute;a) y, posteriormente,
del “arte del venar” o de “ca&ccedil;a de los venados que se ca&ccedil;an en el monte” (monter&iacute;a), don Juan
Manuel nunca lleg&oacute; a escribir este &uacute;ltimo, por lo que s&oacute;lo contamos con la primera parte o
libro primero446. &Eacute;ste, a su vez, est&aacute; organizado en doce cap&iacute;tulos, en los que el se&ntilde;or de
Villena analiza concienzudamente la pr&aacute;ctica cineg&eacute;tica, de los tipos de aves de presa que se
pueden emplear y c&oacute;mo se han de cuidar, adiestrar y tratar en caso de enfermedad u otro tipo
de dolencias e, incluso, proporciona un breve cat&aacute;logo con los lugares m&aacute;s adecuados para la
caza en las tierras de sus dominios situadas entre los obispados de Cartagena, Cuenca y
Sig&uuml;enza447. Su discurso se ve enriquecido por numerosos conceptos te&oacute;ricos y ejemplos y
jalonado con divertidas an&eacute;cdotas personales que revelan la vertiente m&aacute;s extrovertida del
magnate castellano, as&iacute; como alusiones a su propia experiencia como versado cazador 448 y a
las ense&ntilde;anzas que le transmitieron los “falconeros que fueron del rey don Alfonso et del
infante don Manuel, su padre”, sus vasallos, oficiales y amigos449.
5.2.6. Las creaciones de un escritor consolidado (1327-1340)
Como apuntamos en el apartado dedicado a la biograf&iacute;a de don Juan Manuel, &eacute;ste comienza a
consolidarse como escritor y a realizar obras m&aacute;s originales, m&aacute;s personales, con mayor carga
autobiogr&aacute;fica e ideol&oacute;gica y con mayor af&aacute;n did&aacute;ctico (se presenta como una autoridad
intelectual transmisor de la verdad, “su” verdad), as&iacute; como de b&uacute;squeda de autolegitimaci&oacute;n y
autojustificaci&oacute;n de sus actos, de sus decisiones, de su visi&oacute;n de la sociedad castellana, de la
nobleza y de la notable posici&oacute;n pol&iacute;tica, econ&oacute;mica y social de su propio linaje y, por su
Ibidem, p. 34 y G&Oacute;MEZ REDONDO, Historia de la prosa medieval castellana I…, pp. 1119-1120
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puesto, de s&iacute; mismo como “gran se&ntilde;or” en el conjunto del reino de Castilla a partir de 1327 450,
coincidiendo, como acabamos de apuntar, con una de las etapas m&aacute;s dif&iacute;ciles y tensos desde el
punto de vista pol&iacute;tico para el magnate castellano pero, a la vez, de mayor protagonismo en el
devenir del territorio castellano (enfrentamiento abierto y continuado con Alfonso XI y sus
apoyos en la corte).
- El Libro de los estados.
La primera obra que mejor ejemplifica esa creciente experiencia, seguridad y autonom&iacute;a de
don Juan Manuel como autor literario es el Libro de los estados o Libro del infante451, el cual
fue redactado por el propio se&ntilde;or de Villena (“yo lo fiz452”) entre 1327 y 1332453.
Tales fechas se ven avaladas, en primer lugar, por el hecho de que al comienzo del segundo
cap&iacute;tulo el autor se&ntilde;ale al destinatario de la obra, su cu&ntilde;ado el infante don Juan de Arag&oacute;n,
que la escribi&oacute; en un “doloroso et triste tienpo” que, como se se&ntilde;ala m&aacute;s adelante, finaliz&oacute; con
“la paz mas onrada que nunca se falla por ninguna faza&ntilde;a que la oviese omne en Espa&ntilde;a454”,
expresiones que, sin duda, al enfrentamiento abierto que don Juan Manuel mantuvo con
Alfonso XI entre los a&ntilde;os 1327-1329 debido a la deshonra que &eacute;ste le hab&iacute;a ocasionado al
romper su compromiso de matrimonio con su hija Constanza Manuel para casarse con la
infanta Mar&iacute;a de Portugal y que le hab&iacute;a llevado a desnaturalizarse del rey castellano y
declararle la guerra455. Por otra parte, al final de la primera parte de las dos en que se
compone la obra el autor nos se&ntilde;ala que fue terminada “en Pozancos, lugar del obispado de
&Ccedil;ig&uuml;en&ccedil;a, martes veynte et dos d&iacute;as de mayo, era de mil et treszientos et sesenta et ocho
annos456”. Adem&aacute;s, otro aspecto que nos ayuda a datar la obra es que don Juan Manuel
dedique la segunda parte, de nuevo, a su cu&ntilde;ado pero refiri&eacute;ndose a &eacute;l no como arzobispo de
Toledo, sino como patriarca de Alejandr&iacute;a, dignidad que el infante aragon&eacute;s consigui&oacute; entre
1327-1328457.
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Al igual que en el caso del Libro del cauallero et del escudero, con el Libro de los estados don
Juan Manuel pretende escapar de las decepciones y el desasosiego que la pol&iacute;tica y, sobre
todo, el monarca castellano, Alfonso XI, as&iacute; como legitimar su actuaci&oacute;n al desnaturalizarse y
declarar la guerra a su se&ntilde;or natural.
Como nos explica Mar&iacute;a Jes&uacute;s Lacarra en su estudio458, el Libro de los estados se ambienta en
un reino imaginario gobernado por el monarca pagano Morab&aacute;n. &Eacute;ste tiene un hijo, el infante
Jo&aacute;s, quien es educado por un caballero de gran val&iacute;a llamado Tur&iacute;n al que el monarca le ha
ordenado que proteja y oculte al infante todos aquellos aspectos de la vida humana que
pudieran hacerle sufrir. Lamentablemente, los esfuerzos del caballero resultan infructuosos
puesto que, cuando un d&iacute;a el infante es testigo de un cortejo f&uacute;nebre, a Tur&iacute;n no le queda m&aacute;s
remedio que revelar a Jo&aacute;s la existencia de la muerte. Dado que el caballero carece de los
conocimientos suficientes como para satisfacer adecuadamente la curiosidad del joven sobre
lo que ocurre tras la muerte y con el alma, Tur&iacute;n y Morab&aacute;n se ven obligados a recurrir a los
servicios de Julio, un fil&oacute;sofo cristiano natural de Castilla, donde hab&iacute;a sido maestro y amigo de
un poderoso magnate llamado don Juan que, en aquellos momento, se hallaba en guerra
contra su rey.
Siguiendo la misma estructura que la presentada por el Libro del cauallero et del escudero, a lo
largo de los noventa y nueve cap&iacute;tulos459 que conforman la primera parte del Libro de los
estados, Julio responder&aacute; a todas las preguntas del infante Jo&aacute;s sobre la muerte y los principios
de la religi&oacute;n cristiana para, inmediatamente tras el bautismo y conversi&oacute;n a la fe verdadera
del infante (Juan), el caballero Tur&iacute;n y el rey (Manuel), continuar explicando al joven infante las
posibilidades que para la salvaci&oacute;n del alma presentan los diferentes estados (bellatores,
oratores, laboratores), as&iacute; como las obligaciones, funciones y valores inherentes a cada uno
deteni&eacute;ndose, en primer lugar, en los de los legos y, dentro de &eacute;stos, en el de los defensores
(emperadores, reyes, infantes, duques, condes, vizcondes, ricoshombres…) puesto que es a
&eacute;ste al que pertenece el joven por tratarse del hijo heredero del rey 460. Ya en los cincuenta y
LACARRA, Don Juan Manuel…, p. 45
Ahora bien, algunos investigadores ponen en duda la capitulaci&oacute;n empleada tanto en la primera como
en la segunda parte del libro y se&ntilde;alan que &eacute;sta pudo deberse, no a Juan Manuel, sino a un escribano o
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460
Ibidem, p. 45-46
458
459
97
un cap&iacute;tulos de la segunda parte, Julio hablar&aacute; al infante de los diferentes estados que
conforman el estamento de los “oratores” (frailes, obispos, arzobispos, cardenales, papas…),
as&iacute; como de los principales episodios de la vida de Cristo y sobre los motivos por los que la fe
cristiana es superior al resto de creencias religiosas (juda&iacute;smo, Islam, paganismo)461.
- El conde Lucanor.
El Libro del conde Lucanor o Libro de los Enxiemplos del Conde Lucanor et de Patronio 462
constituye una de las obras m&aacute;s conocidas de don Juan Manuel, as&iacute; como una de sus
creaciones m&aacute;s importantes y complejas atendiendo tanto a su organizaci&oacute;n o estructuraci&oacute;n
(cinco partes), como al lenguaje empleado en ella: Un castellano sencillo con “las m&aacute;s apuestas
palabras463” que el autor pudo hallar para el mejor entendimiento y aprendizaje de las
ense&ntilde;anzas que se transmiten en la primera parte del libro puesto que don Juan Manuel
estaba convencido de que “aprenden mejor aquellas cosas de que se m&aacute;s pagan 464”, es decir,
las cosas que se presentan de la forma m&aacute;s sencilla y divertida y un romance “oscuro” que
obliga al lector culto y formado a reflexionar detenidamente para comprender las ideas que se
plasman en los restantes libros.
Cabe se&ntilde;alar que, adem&aacute;s de la copia del Conde Lucanor presente en el manuscrito 6376 de la
Biblioteca Nacional de Madrid465, esta obra ha llegado hasta nuestros d&iacute;as a trav&eacute;s de otros
cuatro manuscritos signados, respectivamente, con las letras P, H, M y G y datados entre
principios del siglo XV y mediados del siglo XVI466, as&iacute; como una edici&oacute;n impresa de 1575 de
Gonzalo Argote de Molina en los talleres sevillanos de Hernando D&iacute;az que s&oacute;lo presenta la
primera parte de la obra con los “exemplos” colocados en un orden distinto al habitual467.
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Del Libro del Conde Lucanor conocemos con exactitud su fecha de finalizaci&oacute;n puesto que la
quinta parte de la obra nos ofrece un peque&ntilde;o colof&oacute;n en el que el magnate castellano se&ntilde;ala
que lo acab&oacute; “[…] en Salmer&oacute;n, lunes XII d&iacute;as de junio, era de mil et CCC et LXX et tres a&ntilde;os”,
es decir, en 1335468. Por otra parte, en lo que respecta a la fecha en la que el se&ntilde;or de Villena
comenz&oacute; su redacci&oacute;n, Jos&eacute; Manuel Blecua considera que &eacute;sta puede situarse en hacia 1328 o
1329 porque en el exemplo XLV (“De lo que contes&ccedil;i&oacute; a un omne que se fizo amigo et vasallo
del Diablo”) alude a las cruentas muertes de &Aacute;lvar N&uacute;&ntilde;ez Osorio y Garcilaso de la Vega, que
tuvieron lugar precisamente en 1328469.
En cuanto al contenido de la obra, como acabamos de mencionar, el Conde Lucanor se
compone de cinco partes o libros. El primero de ellos nos ofrece cincuenta y un “exemplos” o
relatos breves que nos revelan la intenci&oacute;n did&aacute;ctica y/o ejemplarizante con el que don Juan
Manuel elabor&oacute; su obra inspir&aacute;ndose en hechos y personajes hist&oacute;ricos, relatos y proverbios
populares, cl&aacute;sicos y orientales como las f&aacute;bulas de Esopo, el Calila e Dimna, el Barlaam y
Josafat, los cuentos del Disciplina clericalis y del Libro de los gatos, los ejemplarios como la
Gesta romanorum o de la Summa praedicantium…) 470 . Estos “exemplos” o relatos con
contenido moralizante son puestos por el magnate castellano en boca del joven pero sabio
consejero, Patronio, narra a su se&ntilde;or, el conde Lucanor, cada vez que &eacute;ste acude a su sirviente
con alguna duda sobre c&oacute;mo actuar ante un posible negocio, persona o problema para
mantener adecuadamente su fama, su honra, su estado y su fortuna, as&iacute; como para asegurar la
salvaci&oacute;n de su alma471.
Al igual que en otros de sus escritos, don Juan Manuel opta por integrarse tambi&eacute;n en la obra
como un personaje m&aacute;s present&aacute;ndose no como el autor o creador de los relatos, sino como
un mero copista o compilador que ha o&iacute;do o le&iacute;do los “exemplos” de Patronio y que,
consciente de la utilidad que &eacute;stos presentan para guiar el comportamiento, actitud y moral de
los hombres de gran estado, decide ponerlo por escrito y rematar la narraci&oacute;n con un
proverbio o dicho o unos versos finales originales que resumen la ense&ntilde;anza que se ha
pretendido transmitir en ella. Por otra parte, cabe destacar tambi&eacute;n el hecho de que todos y
cada uno de los” exemplos” terminan con la frase “Et la estoria deste exiemplo es &eacute;sta que se
sigue472”. Dado que investigadores como Jos&eacute; Manuel Blecua entienden que el t&eacute;rmino
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“estoria”, adem&aacute;s de “relato”, puede significar “pintura o dibujo”, ello podr&iacute;a indicar que, en el
manuscrito original que contuvo el Libro del conde Lucanor (el c&oacute;dice de Pe&ntilde;afiel), los
exemplos conclu&iacute;an con unas peque&ntilde;as pero elaboradas miniaturas que sintetizaban la
narraci&oacute;n y su moraleja; Ilustraciones que no fueron reproducidas en las posteriores copias
que presumiblemente se realizaron del manuscrito473.
En cuanto a la segunda, tercera y cuarta parte de la obra, &eacute;stas constituyen, como hemos
explicado con anterioridad en este trabajo, una larga colecci&oacute;n o compendio de proverbios,
dichos, refranes que Patronio enumera a su se&ntilde;or, el conde. Se trata de sentencias de
contenido tambi&eacute;n did&aacute;ctico o moralizante pero, en muchas ocasiones, dif&iacute;ciles de
comprender puesto que don Juan Manuel recurre a numerosos juegos de palabras y literarios
(ant&iacute;tesis, paralelismos, paradojas…) para lograr un castellano “m&aacute;s oscuro” y no “tan
declarado” tal y como, seg&uacute;n se&ntilde;ala el autor al comienzo de la segunda parte le hab&iacute;a rogado
que hiciera su amigo don Jaime de J&eacute;rica474.
Por &uacute;ltimo, en la quinta parte de la obra don Juan Manuel abandona la t&eacute;cnica narrativa del
“exemplo”, as&iacute; como los proverbios para realizar un extenso discurso, que de nuevo pone en
boca de Patronio, para explicar, en primer lugar, las creencias, pr&aacute;cticas y comportamientos
que el hombre ha de seguir para salvar su alma y “ganar la gloria del Para&yacute;so” 475 (creer en la
“sancta fe catholica” y todos sus dogmas, cumplir los diez mandamientos y todas las
prescripciones de la Iglesia, realizar el sacramento del bautismo, acudir a misa y participar en
el sacramento de la Eucarist&iacute;a, realizar buenas obras y alejarse del pecado…) para, a
continuaci&oacute;n, analizar &iquest;qu&eacute; es el hombre?, &iquest;por qu&eacute; fue creado por Dios?, &iquest;por qu&eacute; se trata de
la creatura m&aacute;s pefecta y, a la vez, m&aacute;s imperfecta de la Creaci&oacute;n?
- El Libro infinido
El Libro infinido o de los Castigos a su hijo don Fernando476 constituye tambi&eacute;n otra de las
obras m&aacute;s interesantes de don Juan Manuel, junto con su Libro de los estados y el Conde
Lucanor, puesto que es una de las obras que mejor revela el car&aacute;cter e ideolog&iacute;a del magnate
castellano (su faceta como pol&iacute;tico y guerrero, su orgullo como gran se&ntilde;or miembro de la alta
nobleza y descendiente de un linaje rico y poderoso), as&iacute; como su vertiente m&aacute;s &iacute;ntima (como
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un padre que se preocupa por la crianza, educaci&oacute;n y provenir de su hijo y, por tanto, de su
estirpe).
Dado que hemos decidido estructurar nuestro estudio sobre el pensamiento o mentalidad de
don Juan Manuel a trav&eacute;s de los cap&iacute;tulos o temas tratados en esta obra, resulta de inter&eacute;s
detenernos un momento a se&ntilde;alar que, como en el caso del Conde Lucanor, adem&aacute;s de la
copia del Libro enfenido que nos ofrece el ya mencionado ms. 6376, conservamos otro
testimonio del libro que fue descubierto a mediados de la d&eacute;cada de 1980 por &Aacute;ngel G&oacute;mez
Redondo y descrito por Reinaldo Ayerbe-Chaux entre los folios 12r-34r del manuscrito tambi&eacute;n
conservado en la Biblioteca Nacional, ms. 1942 477. Se trata, como se&ntilde;ala Mota, de un
documento compuesto por 41 folios de papel con el texto escrito en letra cursiva del siglo XVI
y que debi&oacute; de haber sido copiado a partir del ms. 6376478 puesto que presenta las mismas
erratas que aquel479.
El Libro enfenido o infinido es un “espejo” o tratado doctrinal para el “regimiento de pr&iacute;ncipes”
que don Juan Manuel elabor&oacute; para su hijo y heredero, Fernando, a petici&oacute;n de &eacute;ste cuando,
seg&uacute;n se&ntilde;ala el magnate castellano en el pr&oacute;logo de la obra, apenas contaba con dos a&ntilde;os de
edad: “Et yo fiz este para el et para los que non saben mas que yo et el, que es agora, quando
yo lo comen&ccedil;e, de dos annos480”. Tal dato, que puede tratarse, como hemos se&ntilde;alado en
diversas ocasiones, de un recurso literario, no ayuda a situar el comienzo de redacci&oacute;n de la
obra hacia 1334 puesto que Fernando naci&oacute; hacia 1332 despu&eacute;s de que don Juan Manuel se
casara con su madre, Blanca N&uacute;&ntilde;ez de la Cerda y de Lara en 1329481.
En cuanto a la fecha de finalizaci&oacute;n de la obra, el hecho de que al comienzo del cap&iacute;tulo XXVI
cite el proverbio que cierra el segundo exemplo del Conde Lucanor y de que en el cap&iacute;tulo VII
mencione a sus parientes pol&iacute;ticos del linaje de los Lara nos indica que don Juan Manuel debi&oacute;
de terminar el Libro enfenido entre 1335 y 1337482. Es decir, despu&eacute;s de terminar el Conde
Lucanor y antes de que el se&ntilde;or de Villena se enemistara y distanciara de su cu&ntilde;ado y su
suegra, Juan y Juana N&uacute;&ntilde;ez de Lara, debido a que consideraba que la intercesi&oacute;n de &eacute;sta en
DON JUAN MANUEL, El Libro infinido. Con los pasajes del &quot;Libro de los estados&quot;…, p. 37-38
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favor de su hijo y de don Juan Manuel para que Alfonso perdonara la rebeli&oacute;n que hab&iacute;an
liderado contra &eacute;l entre 1334-1337, hab&iacute;a perjudicado sus intereses y posici&oacute;n483.
A diferencia de otras obras doctrinales para la crianza y educaci&oacute;n de los hijos de los grandes
se&ntilde;ores (emperadores, monarcas, nobles), en el Libro enfenido don Juan Manuel no se limita a
desarrollar conceptos te&oacute;ricos sobre las funciones, obligaciones, responsabilidades,
comportamientos y valores que han de hacer gala los nobles, sino que proporciona a su hijo
numerosos consejos (“castigos”), advertencias y ejemplos tomados de su dilatada
experiencia484, as&iacute; como de otras de sus obras (sobre todo del Libro de los estados)que ayuden
al muchacho a preservar no s&oacute;lo su salud f&iacute;sica y espiritual, sino tambi&eacute;n el extenso patrimonio
que un d&iacute;a de gobernar, as&iacute; como a convertirse en un digno representante de su estado, en
justo y sabio gobernante, en un virtuoso cortesanos, en un comprometido cabeza de familia y
en un piadoso cristiano para, as&iacute;, poder guardar su honra y salvar su alma.
Esta obra cuenta con veintis&eacute;is cap&iacute;tulos cuyo contenido, en nuestra opini&oacute;n, puede
englobarse en cuatro grandes temas:
1- Lo espiritual (el alma), que corresponde &uacute;nicamente al primer cap&iacute;tulo puesto que en &eacute;l don
Juan Manuel explica a su hijo de qu&eacute; manera puede alcanzar la salvaci&oacute;n tras la muerte (fe en
Dios, cumplir los diez mandamientos, realizaci&oacute;n de buenas obras, acudir a misa diariamente,
confesarse y comulgar lo m&aacute;s asiduamente posible…).
2 - Lo corporal, que podemos relacionar con el segundo cap&iacute;tulo, en el que el magnate
castellano proporciona a Fernando una serie de consejos sobre costumbres o rutinas diarias y
pautas de alimentaci&oacute;n (descansar y dormir suficientes horas, comer moderadamente, no
abusar del vino…) y le ruega encarecidamente que, en todo momento, cumpla las
recomendaciones de los leales y experimentados f&iacute;sicos de la familia (descendientes del linaje
de don &Ccedil;ag) para, as&iacute;, preservar su salud f&iacute;sica.
DON JUAN MANUEL, El Libro infinido. Con los pasajes del &quot;Libro de los estados&quot;…, p. 28
“[…] por ende asme de conponer este tratado que tracta de cosas que yo mismo proue et ui en mi
mismo et en mi fazienda et bi que conten&ccedil;io a otros, [et] de las que fiz et vi fazer et me falle dellas bien et
yo et los otros”. DON JUAN MANUEL, Libro enfenido, en DON JUAN MANUEL, Obras completas…,
p. 147. A medida que acumule nuevas experiencias, nuevas vivencias dignas de ser conocidas y &uacute;tiles
para la formaci&oacute;n aristocr&aacute;tica, pol&iacute;tica y b&eacute;lica de su hijo, don Juan Manuel las ir&aacute; a&ntilde;adiendo a la obra.
De ah&iacute; que el magnate castellano la titulase Libro enfenido, es decir, “Libro sin acabamiento”, sin final.
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3 - La familia. &Aacute;mbito en que podemos incluir los cap&iacute;tulos tercero, en el que el autor departe
brevemente sobre la manera en que los grandes se&ntilde;ores han de criar y educar a sus hijos, y
octavo, en el que el magnate castellano se propone hablar a su heredero sobre el trato y
atenciones que debe prestar a su mujer e hijos cuando se tenga la edad adecuada para formar
su propia familia, si bien finalmente s&oacute;lo diserta sobre el comportamiento que los maridos han
de tener ante sus esposas instando al muchacho a leer los cap&iacute;tulos LXVI y LXVII del Libro de
los estados para informarse sobre el trato que ha de dispensar a sus ni&ntilde;os y otros parientes.
4 - Uno de los apartados m&aacute;s extensos y amplios del Libro enfenido es el que trata, como
se&ntilde;ala G&oacute;mez Redondo, sobre los aspectos generales del estado de los defensores485 puesto
que en &eacute;l se pueden incluir, por ejemplo, los cap&iacute;tulos situados entre el IV y el VII (ambos
incluidos) en los que don Juan Manuel analiza el tipo de relaci&oacute;n o comportamiento que su hijo
ha de mostrar ante los reyes, sus se&ntilde;ores naturales, as&iacute; como con el resto de los nobles,
atendiendo si &eacute;stos poseen un rango mayor, similar o menor que el suyo y/o si mantienen con
&eacute;l v&iacute;nculos de parentesco o de “amistad486”.
Asimismo, en este apartado pueden incluirse partir de los cap&iacute;tulos en los que don Juan
Manuel analiza aquellos aspectos que pueden interesar al noble que est&aacute; destinado a
convertirse en se&ntilde;or y gobernante de una gran casa-corte y de unos amplios dominios:
As&iacute;, en el cap&iacute;tulo IX el magnate castellano diserta sobre c&oacute;mo el noble ha de comportarse con
sus vasallos. En el cap&iacute;tulo X habla sobre la conveniencia de que el joven arist&oacute;crata tome
como consejeros a los hombres m&aacute;s sabios y experimentados y que m&aacute;s lealmente sirvieron a
su padre porque ser&aacute;n los que m&aacute;s se preocupar&aacute;n por proteger la fama, estado y hacienda
G&Oacute;MEZ REDONDO, Historia de la prosa medieval castellana I…, p. 1188
Las diversas modalidades de “amor” (no entendido como el sentimiento de atracci&oacute;n entre un hombre
y una mujer, sino como “amistad” (“amiticia”), que alude, a su vez, a la estima, respeto, sentido de deuda
y obligaci&oacute;n moral y/o jur&iacute;dica entre varias personas emparentadas o no) que puede haber entre los
hombres (“amici”) como, por ejemplo, “amor complido”, “amor de linage”, “amor de debdo”, “amor
verdadero”, “amor de egualdad”, “amor de prouecho”, “amor de mester”, “amor de varata”, “amor de la
ventura”, “amor de tienpo”, “amor de palabra”, “amor de corte”, “amor de infinita”, “amor de enganno”,
las analiza don Juan Manuel analiza en el cap&iacute;tulo XXVI del Libro enfenido. Un cap&iacute;tulo que
originalmente no formaba parte del plan de la obra, sino que, como se&ntilde;ala el propio don Juan Manuel, fue
redactado tiempo despu&eacute;s e incluido en &eacute;l a petici&oacute;n del fraile dominico amigo del autor, fray Juan
Alfonso: “Fijo don Ferrando: ya desuso vos dixe que a este libro pusiera nombre el Libro Enfenido, et y
se dize la razon por que pus este no[n]bre. Et por que despu&eacute;s que fiz este libro me rogo fray Iohan
Alfonos, nuestro amigo, quel scribiese lo que yo entendia en la manera de amor et commo las gentes se
aman vnas a otras, [et] por que poue algunas cosas mas de las que avia prouado, quiero vos fablar en lo
que despu&eacute;s proue, et avn segund lo que adelante prouare, con la mer&ccedil;ed de Dios, asi lo porne en este
libro”. DON JUAN MANUEL, Libro enfenido, en DON JUAN MANUEL, Obras completas…, p. 182 y
DON JUAN MANUEL, El Libro infinido. Con los pasajes del &quot;Libro de los estados&quot;…, p. 82
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familiar. Entre los cap&iacute;tulos XI y XIV (ambos incluidos) se enumeran algunos de los cargos y
oficiales m&aacute;s importantes de la casa y dominios del se&ntilde;or (adelantados o merinos,
mayordomos, cancilleres, ayos y amas de cr&iacute;a, alcaides, alguaciles, recaudadores, mensajeros,
despenseros, camareros, tesoreros…). En los cap&iacute;tulos XV, XVI, XVII y XVIII don Juan Manuel
comenta la importancia de que el se&ntilde;or lleve a cabo sus negocios y planes pol&iacute;ticos o b&eacute;licos
con el mayor secreto posible para que &eacute;stos puedan llevarse a cabo felizmente, as&iacute; como de
que cuente con un gran n&uacute;mero de fortalezas que le permitan defender adecuadamente sus
territorios y con abundantes recursos econ&oacute;micos provenientes de las rentas y tesoro familiar
e, incluso, de posibles transacciones comerciales (cap&iacute;tulo XXIII), para mantenerlas y satisfacer
todos los gastos que puede suscitar un conflicto b&eacute;lico. En el cap&iacute;tulo XIX don Juan Manuel
explica a su hijo qu&eacute; es la justicia y c&oacute;mo ha de mantenerse. En los cap&iacute;tulos XIX y XX el
magnate castellano recomienda a su hijo que se aparte todo lo posible de aquellos individuos
que pueden buscar su mal propagando mentiras sobre su persona y que solamente se querelle
contra aquellas cuando sus afrentas sean verdaderamente graves. En el cap&iacute;tulo XXI el se&ntilde;or
de Villena condena la guerra y remite al lector al cap&iacute;tulo LXX del Libro de los estados para
averiguar en qu&eacute; casos se puede recurrir a &eacute;sta y c&oacute;mo ha de hacerse. Por &uacute;ltimo, en los
cap&iacute;tulos XXIV y XXV don Juan Manuel aconseja a su hijo sobre la manera en que ha de
formular sus preguntas y /o responder para obtener y dar la mayor informaci&oacute;n posible del
asunto que se dirima de forma clara, breve y concisa.
- El Libro de las armas
En cuanto al Libro de las armas o de Libro de las tres razones, investigadores como Jos&eacute;
Manuel Blecua no dudan en destacar su originalidad con respecto a otros escritos medievales y
del propio magnate castellano tanto desde el punto de vista de su contenido y de la forma en
que est&aacute; escrito487.
Elaborado entre 1342 y 1345488 por un anciano don Juan Manuel que, decepcionado por sus
fracasos pol&iacute;ticos y los sinsabores de la guerra que intermitentemente ha mantenido con
Alfonso XI durante toda la d&eacute;cada de 1330 se ha apartado de la vida p&uacute;blica, de la pol&iacute;tica
castellana, para refugiarse en la literatura, el Libro de las tres razones constituye uno de los
&uacute;ltimos testimonios literarios en los que el se&ntilde;or de Villena trata de defender y legitimar los
actos y decisiones pol&iacute;ticas y de crear una imagen gloriosa de s&iacute; mismo y de su linaje frente a
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los sucesores de Fernando III el Santo en el trono y, en concreto, de Alfonso XI, aquel rey
traicionero, arbitrario e inmoral que tanto mal hab&iacute;a causado a Juan Manuel.
Tal y como menciona al comienzo de la obra, don Juan Manuel recurre a sus propios recuerdos
y a las historias o an&eacute;cdotas familiares que durante su infancia le contaron sus parientes,
vasallos y oficiales para crear una suerte de libro de “memorias” con el que explicar al
supuesto destinatario de la obra, su amigo fray Juan Alfonso, los motivos o “razones” por los
que “[fueron dadas] estas mis armas al infante Manuel, mio padre, et son alas et leones; la
otra, por que podemos fazer caualleros yo et mios fijos legitimos non seyendo nos caualleros,
lo que non fazen ningunos fijos nin nietos de infantes; la otra commo passo la fabla que fizo
conmigo el rey don Sancho en Madrit, ante que finase489”. Tres episodios o “razones” con los
que don Juan Manuel exalta su poder&iacute;o y la grandeza de su linaje:
- En primer lugar al aludir, en “la raz&oacute;n de las armas” a los “signos maravillosos” que rodearon
el nacimiento de su padre, don Manuel490, frente a los malos augurios que precedieron el
nacimiento del futuro Alfonso X el Sabio, y que indicaban que aquel y sus sucesores se
convertir&iacute;an, por la voluntad de Dios, en los m&aacute;s destacados defensores de la cristiandad y de
Castilla Manuel o al hablar del simbolismo que guardaba el escudo de armas de su familia491.
- Se aprecia de nuevo en “la raz&oacute;n del orden de caballer&iacute;a” porque al arrogarse el privilegio
real de nombrar caballeros sin serlo &eacute;l mismo aduciendo que hab&iacute;a recibido tal capacidad de
su padre (quien, a su vez, la hab&iacute;a recibido de Alfonso X) don Juan Manuel defend&iacute;a su
consideraci&oacute;n de que tanto &eacute;l, como sus descendientes, eran pr&aacute;cticamente iguales a los
monarcas y no deb&iacute;an someterse ante nadie m&aacute;s que el Se&ntilde;or.
- Y se redunda en “la raz&oacute;n del rey don Sancho” al presentarse, pese a su juventud, como uno
de los nobles m&aacute;s leales y cercanos a la persona de Sancho IV hasta el punto de que, en su
lecho de muerte, decidi&oacute; confesarle que ninguno de los monarcas castellanos que hab&iacute;an
sucedido a Fernando III contaban con la legitimidad moral necesaria para ocupar el trono
porque Alfonso X no hab&iacute;a sido bendecido por su padre (por tanto, aquel no pod&iacute;a d&aacute;rsela a
sus hijos). Tan s&oacute;lo el infante Manuel hab&iacute;a recibido tal bendici&oacute;n, lo que colocaba a &eacute;ste y sus
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descendientes en una posici&oacute;n moralmente superior a la de la l&iacute;nea principal de la familia real
castellana.
- El Tratado de la Asun&ccedil;ion de la Virgen
Para terminar, sobre el Tractado de la Asun&ccedil;ion de la Virgen simplemente diremos que se trata
de un breve estudio religioso en el que, como se&ntilde;ala Jos&eacute; Manuel Blecua, don Juan Manuel
explica “las “razones” para que nadie dude que “Sancta Maria non sea en el &ccedil;ielo en cuerpo e
en alma”492”. La obra est&aacute; dedicada al prior del convento dominico de Pe&ntilde;afiel, fray Rem&oacute;n
Masquefa y fue escrita despu&eacute;s de 1342493, motivo por el que no aparece mencionada entre
las obras del Pr&oacute;logo general, que, como ya explicamos, fue compuesto alrededor de 1340.
6. La concepci&oacute;n del noble a trav&eacute;s del Libro enfenido. Ideales y realidad.
En esta &uacute;ltima parte del trabajo nuestro discurso se estructurar&aacute; en cuatro grandes
bloques o apartados que seguir&aacute;n, en la medida de los posible, la capitulaci&oacute;n u orden
de temas que presenta el Libro infinido. As&iacute;, hablaremos de la forma en que don Juan
Manuel entend&iacute;a que los hijos de los grandes linajes deb&iacute;an ser criados y educados y
c&oacute;mo los nobles, especialmente su hijo, deb&iacute;an comportarse con el rey y con otros
arist&oacute;cratas. Tambi&eacute;n se&ntilde;alaremos cu&aacute;l era la concepci&oacute;n de nobles como don Juan
Manuel sobre la guerra y c&oacute;mo deb&iacute;a actuarse en ella. Por &uacute;ltimo, explicaremos la
manera en que el se&ntilde;or de Villena conceb&iacute;a la rutina diaria del arist&oacute;crata, la pr&aacute;ctica
de la justicia, uno de las principales atribuciones de los grandes se&ntilde;ores, as&iacute; como la
corte se&ntilde;orial ideal.
Nuestro an&aacute;lisis se basar&aacute;, sobre todo, en un trabajo de reflexi&oacute;n personal sobre las
ideas propuestas por don Juan Manuel en cada apartado y ejemplificadas con citas
extra&iacute;das del Libro infinido que se ver&aacute;n apoyadas y ampliadas con fragmentos de
textos provenientes de otras obras de don Juan Manuel como, por ejemplo, el Libro del
cauallero et del escudero y la primera parte del Libro de los estados, as&iacute; como con
conceptos te&oacute;ricos obtenidos tras la lectura de obras y art&iacute;culos especializados en el
estudio de las obras del se&ntilde;or de Villena como, por ejemplo, la monograf&iacute;a titulada El
arte de gobernar en las obras de Don Juan Manuel de Jos&eacute; Mar&iacute;a Castro y Calvo, el
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art&iacute;culo de Garc&iacute;a Herrero “La educaci&oacute;n de los nobles en la obra de don Juan Manuel”
o el cap&iacute;tulo titulado “Don Juan Manuel: la cortes&iacute;a nobiliaria” presente en el primer
volumen de la obra de G&oacute;mez Redondo Historia de la prosa medieval castellana, entre
otros.
Asimismo, dado que, como acabamos de se&ntilde;alar, el autor del Libro infinido nos muestra
en dicha obra una imagen ideal del noble castellano y, por extensi&oacute;n, del propio don
Juan Manuel como representante de ese estamento, tambi&eacute;n tratar&eacute;, siempre que sea
posible demostrar las numerosas contradicciones que existen entre sus palabras del
magnate castellano y sus actos en la vida p&uacute;blica castellana. De ah&iacute; la necesidad de
realizar previamente, un pormenorizado estudio biogr&aacute;fico del personaje.
El motivo de la elecci&oacute;n de dicha obra se debe, fundamentalmente, a que se trata de una
de las &uacute;ltimas obras que don Juan Manuel realiza en su madurez, as&iacute; como de una de las
obras m&aacute;s personales y que mejor reflejan la ideolog&iacute;a del magnate castellano494.
Se trata de una obra concebida como un “regimiento aristocr&aacute;tico”, es decir, como un
compendio de “castigos”, consejos, sentencias, “exemplos”…
para la formaci&oacute;n
pol&iacute;tica, intelectual, moral, etc. de los futuros gobernantes (reyes-se&ntilde;ores) muy similar a
otros “espejos de pr&iacute;ncipes” populares desde finales del siglo XIII como el compendio
de los Castigos de Sancho IV, finalizado entre 1292-1293 bajo los auspicios de dicho
monarca castellano para el adoctrinamiento y la transmisi&oacute;n a su hijo y heredero
Fernando de su concepci&oacute;n de la monarqu&iacute;a y de la figura del rey como intermediario
entre Dios y los hombres, su visi&oacute;n pol&iacute;tica y de gobierno, su identidad linaj&iacute;stica…495,
o el De regimine principum, elaborado entre 1277 y 1279 por el fraile agustino Egidio
Romano o Colonna496 para la educaci&oacute;n del futuro rey de Francia, Felipe IV el Hermoso,
y que goz&oacute; de un &eacute;xito497 tal que su contenido se difundi&oacute; ampliamente por toda Europa,
no s&oacute;lo en la Baja Edad Media, sino tambi&eacute;n en la Edad Moderna, por medio de las
G&Oacute;MEZ REDONDO, Historia de la prosa medieval castellana I…, p. 1184
Ibidem, pp. 913-916
496
DON JUAN MANUEL, El conde Lucanor …, p. 26
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Debido a que la obra combinaba, seg&uacute;n explica Palacios Mart&iacute;n, el pensamiento de santo Tom&aacute;s de
Aquino, quien logr&oacute; “la s&iacute;ntesis entre el pensamiento aristot&eacute;lico y la tradici&oacute;n cristiana”, junto con la
tradici&oacute;n pr&aacute;ctica, moralizante, did&aacute;ctica t&iacute;pica del g&eacute;nero de los “espejos de pr&iacute;ncipes” y la doctrina que
ofrec&iacute;a se adecuaba a las nuevas ideas y modelos pol&iacute;ticos que se empezaban a desarrollar entonces en
Europa como el del “estado mon&aacute;rquico”. PALACIOS MART&Iacute;N, Bonifacio, “El mundo de las ideas
pol&iacute;ticas en los tratados doctrinales espa&ntilde;oles: los “espejos de pr&iacute;ncipes” (1250-1350)”, en VV.AA.,
Europa en los umbrales de la crisis: 1250-1350. XXI Semana de Estudios Medievales. Estella, 18 a 22 de
julio de 1994, Pamplona, Gobierno de Navarra. Departamento de Educaci&oacute;n y Cultura, 1995, p. 475
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transcripciones y traducciones del texto en lat&iacute;n y de los innumerables res&uacute;menes y
comentarios que se hicieron de &eacute;l498.
Como ya explicamos anteriormente, en el Libro enfenido el magnate castellano expone
toda su experiencia vital y todos los conocimientos adquiridos a lo largo de su longeva y
azarosa vida pol&iacute;tica e intelectual para transmitir a su hijo y heredero de apenas dos
a&ntilde;os de edad, Fernando, para quien escribe y por cuya supuesta petici&oacute;n elabor&oacute; dicho
escrito, todos sus conocimientos, ideas y convicciones que este “ricohombre” considera
esencial que su hijo aprenda, interiorice y reproduzca en la adultez para que sea capaz
de acrecentar su estatus social, su fortuna y patrimonio, as&iacute; como de mantener la honra y
grandeza del linaje de los Manuel y, sobre todo, el estado al que pertenece, el nobiliario.
Por ello, a lo largo de esta obra, don Juan Manuel habla de aspectos tales como la
crianza y educaci&oacute;n de los hijos, la necesidad de que cumpla adecuadamente su estado
para tener posibilidades de salvar su alma, la alimentaci&oacute;n y pr&aacute;cticas que ha de seguir
para mantener al salud, el tipo de relaci&oacute;n que ha de mantener con su familia, con sus
vasallos y oficiales, con los monarcas y el resto de la nobleza (de mayor, igual o menor
rango), c&oacute;mo ha de actuar en caso de guerra, c&oacute;mo ha de impartir justicia sobre sus
vasallos… Tal variedad de temas, como hemos dicho, nos permiten esbozar el
pensamiento de don Juan Manuel y presentarle como noble, como maestro o autoridad
intelectual y, sobre todo, como un padre que se preocupa por el porvenir de su hijo y de
su estirpe.
Aunque, como ya hemos explicado con anterioridad, don Juan Manuel contemplaba la
posibilidad de que sus obras gozaran en alg&uacute;n futuro de cierta difusi&oacute;n entre los j&oacute;venes
arist&oacute;cratas, el hecho de que el Libro enfenido tenga como principal destinatario al hijo
del autor, un ni&ntilde;o de dos a&ntilde;os, casi la misma edad que &eacute;l ten&iacute;a cuando qued&oacute; hu&eacute;rfano y
comenz&oacute; su “lucha” para mantener y acrecentar su hacienda y estatus frente a las
apetencias de los monarcas castellanos y aragoneses, de otros nobles enemigos suyos,
de los concejos de sus dominios…, nos lleva a considerar esta obra como un proyecto
muy personal de don Juan Manuel, quien lo debi&oacute; de realizar con el deseo de proteger el
estatus y hacienda de su hijo y de conseguir que aquellos perdurasen en el tiempo pese a
los innumerables peligros que pod&iacute;an presentarse en la vida del joven noble tras la
498
Ibidem, p. 474-475
108
muerte de su padre (fallecimiento sin descendencia, pol&iacute;tica y/o administraci&oacute;n
equivocada de los bienes y tierras, p&eacute;rdida del favor real, ca&iacute;da en la ruina…)499.
Por todo ello, podemos pensar que, a pesar de las inevitables contradicciones que
existen en todos sus escritos entre lo que el magnate castellano dice y lo que realmente
hac&iacute;a en la vida p&uacute;blica, de todas sus obras el Libro enfenido es en la que don Juan
Manuel muestra m&aacute;s claramente su personalidad e ideolog&iacute;a, se sincera con su hijo, con
el lector, pues plasma sus sentimientos, sus visiones sobre la sociedad y el mundo
nobiliario castellano en primera persona, sin esconderse tras la figura de unos
personajes ficticios, dado que lo que el autor busca, ante todo, es que su hijo siga su
ejemplo y comprenda y asimile sus concepciones, su punto de vista, el &uacute;nico acertado y
verdadero si quiere que la grandeza del linaje al que pertenece perviva.
6.1. La crianza y la educaci&oacute;n de los futuros se&ntilde;ores.
En las siguientes p&aacute;ginas nos centraremos en comentar la visi&oacute;n que don Juan Manuel
ten&iacute;a del per&iacute;odo de la infancia: las distintas fases en que se estructuraba el proceso de
crecimiento y desarrollo f&iacute;sico y mental de los peque&ntilde;os desde el momento de su
gestaci&oacute;n y nacimiento hasta la adultez, los cuidados (salud-alimentaci&oacute;n) que las
familias nobles deb&iacute;an proporcionar a sus hijos, los peligros a los que los ni&ntilde;os y
j&oacute;venes, especialmente los pertenecientes al estamento nobiliario, pod&iacute;an enfrentarse,
as&iacute; como el tipo de educaci&oacute;n que los padres, ayos y perceptores deb&iacute;an inculcar a los
muchachospara que &eacute;stos se convirtieran, ya en la adultez, en virtuosos y dignos
“se&ntilde;ores” y representantes del estamento de los “bellatores” o “defensores”.
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En el pr&oacute;logo del Libro enfenido don Juan Manuel explica que el motivo de que escribiera dicha obra
se deb&iacute;a a la insistente petici&oacute;n de su hijo de dos a&ntilde;os: “Et fiz lo para don Ferrando, mio fijo, que me rogo
quel fiziese vn libro. Et yo fiz este para el et para los que non saben mas que yo et el, que es agora,
quando yo lo comen&ccedil;e, de dos annos, por que sepa por este libro quales son las cosas que yo proue et bi”.
DON JUAN MANUEL, Libro enfenido, en DON JUAN MANUEL, Obras Completas…, p. 147. Sin
embargo, como se&ntilde;ala Garc&iacute;a Herrero, es poco cre&iacute;ble que un ni&ntilde;o tan peque&ntilde;o y que apenas comienza a
decir sus primeras palabras tuviera el entendimiento tal como para pedir a su padre que le ense&ntilde;ase a ser
un buen noble, un buen se&ntilde;or. Por tanto, como ya hemos apuntado en otras ocasiones, esas palabras no
ser&iacute;an m&aacute;s que un recurso del autor para justificar su labor literaria present&aacute;ndola no como un acto de
vanidad sino como de servicio a los dem&aacute;s, para presentarse como un padre virtuoso preocupado por el
porvenir de su hijo y, como se&ntilde;ala Nora Arro&ntilde;ada, para exaltar a su peque&ntilde;o atribuy&eacute;ndole unas virtudes,
capacidades y entendimiento poco comunes para su edad como una forma de anunciar la grandeza,
importancia y excepcionalidad que tendr&aacute; en la adultez. GARC&Iacute;A HERRERO, “La educaci&oacute;n de los
nobles en la obra de don Juan Manuel”…, p. 44 y NORA ARRO&Ntilde;ADA, “Algunas notas sobre la infancia
noble…”, pp. 24-25
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Para ello nos serviremos, al igual que en los siguientes apartados de este punto dedicado
al pensamiento o ideolog&iacute;a del adelantado del reino de Murcia y tal y como hemos
se&ntilde;alado anteriormente, de los comentarios y cap&iacute;tulos que don Juan Manuel dedic&oacute; a
este tema en el Libro enfenido, si bien tambi&eacute;n aludiremos a los presentes en el Libro de
los estados. Asimismo, apoyaremos y/o compararemos el discurso del magnate
castellano sobre la crianza y educaci&oacute;n de los j&oacute;venes nobles con los estudios que sobre
la infancia y educaci&oacute;n nobiliaria en la Castilla bajomedieval han realizado
investigadores como Beceiro Pita500, Nora Arro&ntilde;ada501 y Garc&iacute;a Herrero, entre otros.
En este punto, el trabajo de Garc&iacute;a Herrero, “La educaci&oacute;n de los nobles en la obra de
don Juan Manuel”, merece una menci&oacute;n especial puesto que, al igual que nosotros en el
presente trabajo, la autora utiliza las obras del se&ntilde;or de Villena para analizar la
concepci&oacute;n medieval de la fecundaci&oacute;n, gestaci&oacute;n y nacimiento de los bebes, los
cuidados y alimentaci&oacute;n que deb&iacute;an proporcionarse a los peque&ntilde;os, las caracter&iacute;sticas,
virtudes, defectos y peligros que se asociaban al joven noble a lo largo de las distintas
fases de su desarrollo, los objetivos, valores y conocimientos con que deb&iacute;a formarse el
joven noble, la importancia de figuras como nodrizas, ayos, preceptores y consejeros
para la crianza y educaci&oacute;n del noble…502
6.1.1. Dificultades y fuentes para el estudio de la infancia medieval.
Una vez presentado el tema, en primer lugar se&ntilde;alaremos, tal y como hace Nora
Arro&ntilde;ada en su art&iacute;culo, que si bien contamos con abundante informaci&oacute;n sobre la
actividad pol&iacute;tica, militar e intelectual protagonizada por muchas figuras nobiliarias en
su adultez, as&iacute; como, en muchos casos, sobre sus gustos, aficiones, virtudes, vicios…,
apenas contamos con documentos en los que se habla de su infancia a pesar de su
importancia por tratarse de la etapa de la vida en la que el individuo forja su
personalidad y adquiere los conocimientos y habilidades necesarios para su futura
participaci&oacute;n en la vida p&uacute;blica a trav&eacute;s de la educaci&oacute;n/formaci&oacute;n recibida, la
BECEIRO PITA, Isabel, “La educaci&oacute;n: Un derecho y un deber del cortesano”, en DE LA IGLESIA
DUARTE, Jos&eacute; Ignacio (coord.), La ense&ntilde;anza en la edad media: X Semana de Estudios Medievales,
N&aacute;jera, 1999, Logro&ntilde;o, Instituto de Estudios Riojanos, 2000, pp. 175-206 En este apartado tambi&eacute;n
habr&iacute;a que mencionar el primer apartado “Los primeros a&ntilde;os: infancia y educaci&oacute;n” del segundo cap&iacute;tulo
“Aspectos de la vida familiar y conyugal” de la obra que dicha autora realiz&oacute; en colaboraci&oacute;n con Ricardo
C&oacute;rdoba de la Llave: Parentesco, poder y mentalidad. La nobleza castellana. Siglos XII-XV, Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Cient&iacute;ficas (CSIC), 1990, pp. 109-125
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NORA ARRO&Ntilde;ADA, “Algunas notas sobre la infancia noble…”, pp. 9-27
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GARC&Iacute;A HERRERO, “La educaci&oacute;n de los nobles en la obra de don Juan Manuel”…, pp. 39-92
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experiencia propia acumulada y la interactuaci&oacute;n y v&iacute;nculos establecidos con otros
individuos (familiares, amistades, se&ntilde;ores-vasallos)503.
Ese habitual “silencio” u “oscuridad” que pesa, en general, sobre la ni&ntilde;ez (tanto de la
nobleza, como de los individuos no privilegiados) en las fuentes medievales que, desde
la d&eacute;cada de 1980 trata de ser solventada por los historiadores, soci&oacute;logos, pedagogos,
arque&oacute;logos…504 se debe b&aacute;sicamente a la concepci&oacute;n generalizada de que la Historia,
las creaciones materiales, las acciones y hechos relevantes y dignos de ser recordados
tan s&oacute;lo eran realizados y protagonizados por varones adultos, es decir, por individuos
que tras alcanzar la juventud e ir integr&aacute;ndose paulatinamente en la vida p&uacute;blica505 han
alcanzado el pleno desarrollo de su capacidades f&iacute;sicas y mentales, derechos jur&iacute;dicos...
Ante esto, el ni&ntilde;o (al igual que la mujer adulta en muchas civilizaciones y per&iacute;odos
hist&oacute;ricos) ha sido considerado como un “agente pasivo” de la sociedad en que crec&iacute;an,
es decir, como un individuo incapaz de “hacer Historia”, de interactuar con su entorno y
aportar algo nuevo a la sociedad en la que viven, de crear y/o transformar cultura
material, de realizar actos que trascienden el tiempo… puesto que durante mucho
tiempo la infancia se interpreta como el per&iacute;odo en el que el muchacho es un ser
totalmente dependiente de sus progenitores y/o cuidadores, motivo por el cual se
consideraba que carec&iacute;an de representatividad social alguna, de una voz propia, de una
identidad, y que no pod&iacute;a tomar sus propias decisiones y, por tanto, no pod&iacute;a participar
en la vida p&uacute;blica ni protagonizar hechos pol&iacute;ticos y/o b&eacute;licos relevantes y dignos de ser
registrados por escrito y que contribuyan al mantenimiento y/o acrecentamiento del
patrimonio, poder y fama del linaje al que pertenece y que contribuyan al devenir del
reino506 y, por otra parte, de la Historia, si bien tanto la ni&ntilde;ez como la adolescencia
gozan de una gran importancia por tratarse de los per&iacute;odos en los que el individuo
conforma su personalidad, ideolog&iacute;a y adquiere los conocimientos necesarios para su
futuro desenvolvimiento en la sociedad en la que vive507.
NORA ARRO&Ntilde;ADA, “Algunas notas sobre la infancia noble…”, pp. 9
A lo largo de este p&aacute;rrafo me baso en algunas de las ideas que aport&eacute; en mi Trabajo de Fin de Grado
en Historia realizado en 2014 y titulado “Arqueolog&iacute;a de la Infancia a trav&eacute;s del registro funerario vacceo
de Pintia”.
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Con todo, los investigadores pueden conocer las fases y caracter&iacute;sticas de la infancia,
adolescencia y juventud de las capas superiores de la sociedad castellana de la Baja
Edad Media, as&iacute; como de la visi&oacute;n que los propios arist&oacute;cratas ten&iacute;an de esos primeros
a&ntilde;os de vida, a trav&eacute;s de documentos a menudo escritos y/o patrocinados por la propia
nobleza, como los “retratos” de nobles castellanos ilustres del siglo XV realizados por
autores como Fern&aacute;n P&eacute;rez de Guzm&aacute;n, en su obra Generaciones y semblanzas508, o
Hernando del Pulgar, en su libro Claros varones de Castilla509, y las cr&oacute;nicas nobiliarias
de individuos tan notables como el condestable Miguel Lucas de Iranzo o &Aacute;lvaro de
Luna, de todos los cuales se sirve Silvia Nora Arro&ntilde;ada en su ya citado art&iacute;culo sobre la
visi&oacute;n y trato que la nobleza castellana de los siglos XIV y XV otorgaba a sus hijos.
Asimismo, los estudiosos tambi&eacute;n pueden recurrir a los numerosos tratados doctrinales,
“espejos de pr&iacute;ncipes” o “regimientos de pr&iacute;ncipes” en los que, como el ya citado De
regimine principum de Egidio Colonna, se proporcionan consejos sobre la crianza y
educaci&oacute;n intelectual, f&iacute;sica y espiritual que han de recibir los j&oacute;venes arist&oacute;cratas, as&iacute;
como sobre el comportamiento que ha mostrar el futuro gobernante. Estas obras, que
sol&iacute;an ser siempre similares reiterando las mismas ideas y t&oacute;picos510, surgieron en el
Occidente europeo en la Alta Edad Media de la mano, sobre todo, de eclesi&aacute;sticos que
deseaban inculcar a los gobernantes que &eacute;stos actuaran pol&iacute;ticamente de acuerdo a los
valores y &eacute;tica cristianos511 y se popularizaron a partir de la segunda mitad del siglo
XIII y principios del siglo XIV512, a medida que la cultura, a pesar de seguir siendo
eminentemente eclesi&aacute;stica, deja de estar monopolizada por los monasterios y encuentra
nuevos cauces para su transmisi&oacute;n como las escuelas catedralicias y universidades y se
recupera el derecho romano y se da cada vez mayor importancia al conocimiento de la
antig&uuml;edad cl&aacute;sica, se recupera la filosof&iacute;a cl&aacute;sica y se desarrolla513.
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Como se&ntilde;ala Nora Arro&ntilde;ada, en esta obra P&eacute;rez de Guzm&aacute;n realiza un peque&ntilde;o acercamiento
biogr&aacute;fico y descripci&oacute;n de la personalidad de las figuras de una treintena de arist&oacute;cratas castellanos mas
s&oacute;lo habla de la infancia de cinco de ellos: G&oacute;mez Manrique, el mariscal Garc&iacute; Gonz&aacute;lez, el condestable
&Aacute;lvaro de Luna, Enrique de Villena y el noble de familia de origen judeoconverso, Pablo de Burgos.
NORA ARRO&Ntilde;ADA, “Algunas notas sobre la infancia noble…”, pp. 10-12
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En este &uacute;ltimo sentido, las obras de don Juan Manuel nos pueden resultar de gran
inter&eacute;s para el estudio de las ideas que este magnate castellano asociaba a la infancia, as&iacute;
como su concepci&oacute;n de la adecuada crianza y educaci&oacute;n de los hijos de los nobles
puesto que no duda en disertar sobre este tema llegando incluso hasta el punto de incluir
algunas referencias sobre su propia infancia en algunas de sus obras, como, por ejemplo,
el Libro enfenido y el Libro de los estados, entre otras. Unas obras en las que don Juan
Manuel trat&oacute; de imitar el g&eacute;nero literario de los “espejos de pr&iacute;ncipes” 514 y elabor&oacute;,
como ya hemos explicado, con un fin did&aacute;ctico: para la inculcaci&oacute;n de los valores,
funciones y obligaciones de los nobles y caballeros y, as&iacute;, para el correcto
mantenimiento del propio estado con el objetivo de lograr la salvaci&oacute;n del alma.
6.1.2. El Libro infinido. Reflejo de la vertiente m&aacute;s &iacute;ntima de don Juan Manuel.
Como ya explicamos don Juan Manuel decidi&oacute; elaborar el Libro enfenido para la
adecuada crianza y formaci&oacute;n aristocr&aacute;tica-guerrera de su propio hijo y heredero,
Fernando, quien contando por entonces dos a&ntilde;os de edad hab&iacute;a rogado a su padre que le
escribiera un peque&ntilde;o tratado o manual en el que le hablara de todas las “cosas”
necesarias de ser conocidas por los individuos de su mismo estado para el adecuado
mantenimiento de &eacute;ste y de su hacienda:
“Et fiz lo para don Ferrando, mio fijo, que me rogo quel fiziese vn libro. Et yo fiz
este para el et para los que non saben mas que yo et el, que es agora, quando yo
lo comen&ccedil;e, de dos annos, por que sepa por este libro quales son las cosas que yo
proue et bi515”.
Es probable que, bas&aacute;ndonos en la opini&oacute;n de Garc&iacute;a Herrero, el motivo que aduce don
Juan Manuel de que escribi&oacute; el Libro enfenido para cumplir los deseos de un ni&ntilde;o que
apenas tiene edad para hablar y comprender lo que sucede a su alrededor se trate, m&aacute;s
514
De hecho, en el Libro enfenido don Juan Manuel cita la obra que, sin duda conoc&iacute;a, De regimine
principum de Egidio Romano. Adem&aacute;s, tanto en dicha obra como en el Libro de los estados (e incluso en
el Libro del cauallero et del escudero, un tratado doctrinal sobre caballer&iacute;a) don Juan Manuel imita el
mismo marco narrativo que, seg&uacute;n Beceiro Pita, empleaban los “espejos de pr&iacute;ncipes”: un sabio que
transmite sus ense&ntilde;anzas a su disc&iacute;pulo, como es el caso del fil&oacute;sofo Julio y el infante Jo&aacute;s en el Libro de
los estados y del ermita&ntilde;o y el caballero novel en el Libro del cauallero et del escudero, o un padre que
aconseja a su propio hijo, como es el caso del Libro enfenido, puesto que don Juan Manuel lo escribe para
Fernando, su hijo de dos a&ntilde;os. BECEIRO PITA, “La educaci&oacute;n: Un derecho y un deber del cortesano”…,
p. 175
515
DON JUAN MANUEL, Libro enfenido, en DON JUAN MANUEL, Obras Completas I…, p.. 147
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bien, de un mero recurso literario con el que el autor trata de presentarse ante el lector
como un individuo modesto que escribe no por vanidad, sino por mandato516.
Sin embargo, a pesar de esto, el hecho de que don Juan Manuel redactara el Libro
enfenido para su v&aacute;stago nos revelar&iacute;a la vertiente m&aacute;s personal e &iacute;ntima de don Juan
Manuel puesto que nos presentar&iacute;a a un padre que, a diferencia de la idea com&uacute;nmente
extendida a trav&eacute;s de las obras de autores como Ph. Ari&eacute;s en L’ Enfant et la vie
familiale sous l’ Ancien Regime de la ausencia de cari&ntilde;os hacia los hijos/ni&ntilde;os entre las
sociedades preindustriales517, mostraba un marcado afecto por un hijo de una edad tan
cr&iacute;tica para su supervivencia que podr&iacute;a ser muy posible que falleciera antes de alcanzar
la adultez. De hecho, como se&ntilde;alan Beceiro y C&oacute;rdoba de la Llave, algunos autores
consideran que los sentimientos de afecto entre los miembros de las familias y la mayor
consideraci&oacute;n hacia la infancia y los ni&ntilde;os dan sus primeros pasos en la Baja Edad
Media o principios de la Edad Moderna de la mano de las ideas humanistas y
renacentistas (mayor valor hacia el individualismo, el &aacute;mbito privado…), si bien ya
entre los siglos X y XIII encontramos ejemplos documentales (testamentos, cr&oacute;nicas
nobiliarias) de esa afectividad en Europa Occidental y, en concreto, en los reinos de
Castilla y Le&oacute;n 518 . Adem&aacute;s, esa postura paternalista de don Juan Manuel tendr&iacute;a
sentido puesto que en la Europa Occidental de la Baja Edad Media se exalta la idea de
la paternidad y la maternidad de la mano de la puesta en valor de cultos a figuras como
San Jos&eacute; y de la Virgen Mar&iacute;a (a la que de hecho, don Juan Manuel dedica su Tratado
de la Asunci&oacute;n de la Virgen Mar&iacute;a), padres de Cristo519.
Ese cari&ntilde;o y deseo de que su hijo sobreviviese y le sucediese como cabeza de la
poderosa estirpe de los Manuel se apreciar&iacute;a, por ejemplo, en la marcada preocupaci&oacute;n
de don Juan Manuel por procurar la buena salud f&iacute;sica y espiritual (salvamiento del
alma) de su peque&ntilde;o hasta el punto de dedicar los primeros cap&iacute;tulos del Libro enfenido
a proporcionarle orientaciones religiosas-espirituales para cultivar su fe en Dios y
asegurar la salvaci&oacute;n de su alma, as&iacute; como pautas de alimentaci&oacute;n y consejos para
preservar la salud520 y sobre c&oacute;mo actuar en caso de enfermedad, si bien, como se&ntilde;ala el
GARC&Iacute;A HERRERO, “La educaci&oacute;n de los nobles en la obra de don Juan Manuel”…, p. 44
BECEIRO PITA y C&Oacute;RDOBA DE LA LLAVE, Parentesco, poder y mentalidad…, p. 347 y nota 1
518
Ibidem, p. 347-348
519
Ibidem, p. 358
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Quiz&aacute; el aspecto que mejor revela esa preocupaci&oacute;n por la salud y el porvenir de su hijo sea su
encarecido ruego a que evite todo lo posible el vino o que, al menos, lo tome moderadamente y muy
516
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magnate castellano al comienzo del segundo cap&iacute;tulo del Libro enfenido, “la salud et la
enfermedat et la vida et la muerte que todo esta en la voluntad de Dios. Et non creades
que por f&iacute;sica o por natura, nin por ninguna sabidur&iacute;a, vos puede durar la salud nin
guares&ccedil;er de las enfermedades que ouieredes si non por voluntad de Dios. Et pues todo
es en el, seruidle et guardadle commo aquel que tiene a uso et a todo lo al en su
poder521”.
Ahora bien, adem&aacute;s de padre entregado, en el Libro enfenido don Juan Manuel se revela,
sobre todo, como un individuo que no olvidaba su condici&oacute;n de “gran se&ntilde;or” y los
ingentes esfuerzos que hab&iacute;a dedicado a lo largo de toda su vida por lograr un inmenso
patrimonio territorial, numerosos t&iacute;tulos, privilegios y prebendas y un gran poder y que,
por tanto, se preocupaba por el porvenir social de su peque&ntilde;o, as&iacute; como de su hacienda,
en el caso de que &eacute;l faltara puesto que, como hemos se&ntilde;alado en el apartado dedicado a
la biograf&iacute;a del se&ntilde;or de Villena, el padre de don Juan Manuel, el infante Manuel,
falleci&oacute; cuando su hijo ten&iacute;a poco m&aacute;s o menos la edad de Fernando 522 y, desde
entonces, el peque&ntilde;o don Juan Manuel tuvo que lidiar en solitario (si bien con ayuda de
los que hab&iacute;an sido hombres leales y de confianza de su padre) con las apetencias y
ambiciones de reyes y nobles para defender su patrimonio y su poder.
Esa preocupaci&oacute;n por el porvenir de su hijo, esa insistencia en presentarse ante su hijo
como un noble y se&ntilde;or “mod&eacute;lico” y virtuoso, as&iacute; como de ense&ntilde;arle la manera de
comportarse en la Corte, con sus pares, con su se&ntilde;or el rey, de actuar en la guerra, de
impartir justicia, de gestionar su Casa, corte nobiliaria y sus dominios a trav&eacute;s de m&aacute;s
de una veintena de cap&iacute;tulos en el Libro enfenido, es decir, esa preocupaci&oacute;n por
proteger y mantener el patrimonio y estatus de la estirpe de los Manuel tendr&iacute;a su &uacute;ltimo
cap&iacute;tulo en los estamentos de don Juan Manuel pues, como mencionamos en el apartado
dedicado a su biograf&iacute;a, el se&ntilde;or de Villena toma todas las medidas a su alcance para
aguado para evitar los posibles perjuicios que para su salud y su fama pueden derivarse de su consumo
excesivo: “ […] et vos lo agrades&ccedil;ere y[o] mucho, et ser&aacute; vna de las cosas por que vos ganaredes
conmigo si yo sopiera que nunca beuedes vino si non quando comieredes. Et ruego vos et consejo vos et
mando vos que si queredes el mi amor, que vos guardedes mucho del vino. Ca sabed que del dia que
omne nas&ccedil;e fasta que muere, seyendo sano et sin otro embargo, cadal dia se paga mas del vino et cadal
dia lo ha mas mester et cadal dia le enpes&ccedil;e mas”. DON JUAN MANUEL, Libro enfenido, en DON
JUAN MANUEL, Obras completas…, p. 155
521
Ibidem, p. 154
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De hecho, como ya explicamos al presentar la biograf&iacute;a de don Juan Manuel, el padre de &eacute;ste, el
infante Manuel, falleci&oacute; el d&iacute;a de Navidad de 1283, cuando su hijo apenas contaba un a&ntilde;o y ocho meses
de edad. PRETEL MAR&Iacute;N, Don Juan Manuel, se&ntilde;or de la llanura…, p. 35
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legar a su heredero Fernando, sus t&iacute;tulos y dominios y, as&iacute;, vincularlos a la familia, en
una &eacute;poca en que la instituci&oacute;n del mayorazgo a&uacute;n no estaba extendida.
6.1.3. El tercer cap&iacute;tulo del Libro infinido. Gu&iacute;a para la crianza y educaci&oacute;n del noble.
En el caso del Libro enfenido, nuestro libro gu&iacute;a para la realizaci&oacute;n de este trabajo, don
Juan Manuel analiza a lo largo del tercer cap&iacute;tulo el tema de la crianza y educaci&oacute;n de
los hijos varones de las familias nobles.
El hecho de que al comienzo de dicho apartado don Juan Manuel diga a su hijo que
“fablar vos he de aqu&iacute; adelante, en este ter&ccedil;ero capitulo, en lo que yo entendiere que
cunple para la crian&ccedil;a de los grandes omnes, tales commo vos et los fijos de los reys et
[de] los grandes sennores523” no es casual puesto que esta cita nos estar&iacute;a indicando que
don Juan Manuel consideraba que la crianza y educaci&oacute;n no deb&iacute;a ser la misma para
hombres y para mujeres y, mucho menos, para individuos de distintos estamentos
puesto
que
cada
persona
deb&iacute;a
recibir
una
formaci&oacute;n
acorde
a
las
funciones/obligaciones inherentes a su estado524. Dado que como ya hemos se&ntilde;alado en
otras ocasiones, las obras de don Juan Manuel tienen, como principal destinatario a los
j&oacute;venes varones del estamento nobiliario, en sus escritos el magnate castellano no
muestra inter&eacute;s alguno por la crianza y educaci&oacute;n de los integrantes del estamento de los
“laboratores” ni por la de las muchachas525 de las familias nobles. De hecho, don Juan
Manuel &uacute;nicamente se refiere a estas &uacute;ltimas en el cap&iacute;tulo LXVII de la primera parte
del Libro de los estados para se&ntilde;alar que la forma en que, en este caso, el emperador ha
de criar a sus hijos e hijas ha de ser diferente, acorde a su sexo: “[…] a las fijas commo
a mugeres; et a los fijos, commo a omnes” 526.
El contenido del mencionado tercer cap&iacute;tulo es estructurado por el autor siguiendo las
distintas fases en que, para &eacute;l, se organiza el proceso de desarrollo f&iacute;sico y mental, as&iacute;
DON JUAN MANUEL, Libro enfenido, en DON JUAN MANUEL, Obras completas…, p. 156
As&iacute;, por ejemplo, los nobles, como miembros del estamento de los “defensores”, dedicado al ejercicio
de las armas, deber&iacute;an formarse en el arte de la guerra y el gobierno y los campesinos y ganaderos, como
miembros del estado de los “laboratores”, deber&iacute;an formarse en las tareas agropecuarias puesto que su
principal funci&oacute;n era la de mantener a los restantes estados con su trabajo en el campo.
525
Beceiro Pita se&ntilde;ala que, en general, las alusiones a las j&oacute;venes antes de su matrimonio son escasas en
la documentaci&oacute;n y tratados medievales limit&aacute;ndose a la menci&oacute;n de la importancia de que &eacute;stas
recibieran una educaci&oacute;n fundamentalmente religiosa y en valores modales que las convirtieran de damas
virtuosas, gentiles y temerosas de Dios. BECEIRO PITA, “La educaci&oacute;n: Un derecho y un deber del
cortesano”…, p. 177
526
DON JUAN MANUEL, Libro de los estados, en DON JUAN MANUEL, Obras Completas I…, p.
327 y GARC&Iacute;A HERRERO, “La educaci&oacute;n de los nobles en la obra de don Juan Manuel”…, pp. 42-43
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como de crianza y formaci&oacute;n de los nobles varones desde su nacimiento527 puesto que a
cada per&iacute;odo o intervalo de edad de los peque&ntilde;os les corresponde unas caracter&iacute;sticas,
unos cuidados, unos deberes y la inculcaci&oacute;n de unos valores, costumbres y
conocimientos determinados en virtud de su grado de entendimiento, raciocinio y
capacidades f&iacute;sicas, tal y como el se&ntilde;or de Villena apunta al comienzo del tercer
cap&iacute;tulo del Libro enfenido:
“&Ccedil;ierta mente en la crianza de los ni&ntilde;os et de los mo&ccedil;os et de los ma&ccedil;ebos que son
de grant estado et de grant sangre, ay muy grant diferen&ccedil;ia et grant repartimiento;
ca vnas cosas les pertenece[n] en su crianza dellos, et otras en su mo&ccedil;edat et otras
en su manceb&iacute;a528”.
Con todo, a pesar de los diferentes cuidados y ense&ntilde;anzas que comprenden estas fases o
per&iacute;odos de la vida del var&oacute;n noble en su camino hacia la adultez, para don Juan Manuel
todos los cuidados, esfuerzos y trabajo de los peque&ntilde;os, sus progenitores, as&iacute; como de
sus nodrizas, ayos, preceptores… carece de valor y sentido si en todas y cada una de
esas etapas el Se&ntilde;or niega su gracia y favor a los muchachos para apartarlos de los
peligros y errores que pueden encontrar a lo largo de sus vidas y para convertirlos en
hombres virtuosos y dignos representantes de sus estados, puesto que, como ya hemos
apuntado en anteriores ocasiones, en &uacute;ltima instancia, todo (la salud, la enfermedad, la
vida, la muerte, el &eacute;xito, el fracaso…) dependen &uacute;nicamente de la voluntad de Dios:
“Pero para en todos estos tienpos es mester mucho la gra&ccedil;ia et la mer&ccedil;ed de Dios
sobre todas las cosas; ca el ninno a la mester commo aquel que non sabe, nin
entiende, nin puede dezir, nin mostrar ninguna cosa de quanto ha mester, et sola
mente la gracia de Dios los mantiene et les da la vida et la salud. Otrosi el mo&ccedil;o la
ha mester, ca el entendimiento et los cinco sesos corporales, et todas las virtudes
naturales non puede aver ende ninguna cosa si non por la gracia et la mer&ccedil;ed de
Dios. […] Otrosi, el ma[n]&ccedil;ebo ha muy grant mester la gracia et la mer&ccedil;ed de Dios,
ca bien cred que desque el omne, sennalada mente el de grant estado et de grant
linage, pasa de seze annos fasta que lega a los veynte et cinco, que es en el mayor
peligro que nunca puede ser, tan bien para el alma commo para el cuerpo, commo
para la fazienda529”.
- El comienzo de la vida. Gestaci&oacute;n y nacimiento.
527
Don Juan Manuel consideraba que esas fases no tienen por qu&eacute; coincidir con las correspondientes al
crecimiento las ni&ntilde;as y los peque&ntilde;os de las familias del Tercer Estado puesto que el desarrollo biol&oacute;gico
de las muchachas es mucho m&aacute;s r&aacute;pido y temprano que en los varones y porque los valores y tareas que
las mujeres y los miembros del estamento de los “laboratores” han de desempe&ntilde;ar son muy diferentes a
los de los defensores.
528
DON JUAN MANUEL, Libro enfenido, en DON JUAN MANUEL, Obras completas…, pp. 156-157
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DON JUAN MANUEL, Obras Completas…, p. 157
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Antes de comenzar a comentar las fases que atravesaba el joven noble desde su
nacimiento hasta la adultez, las edades que comprend&iacute;an cada una de esas fases, los
diversos cuidados que hab&iacute;a que darles, los peligros que pod&iacute;an encontrar a lo largo de
su camino hacia la adultez, as&iacute; como el tipo de educaci&oacute;n y formaci&oacute;n que deb&iacute;a recibir
el joven noble para convertirse en un poderoso y respetable se&ntilde;or de tierras y hombres,
cabe que hablemos brevemente, en primer lugar, de la manera en que en la Edad Media
individuos como don Juan Manuel conceb&iacute;an la fecundaci&oacute;n, gestaci&oacute;n y nacimiento de
los peque&ntilde;os, a la luz, al igual que hace Garc&iacute;a Herrero en su estudio, de la quinta parte
del Libro del Conde Lucanor, puesto que en el medievo no abundan las fuentes escritas
en las que se ahonde en este tema y porque, nuevamente, nos sirven para demostrar los
variados intereses y conocimientos y la notable erudici&oacute;n de don Juan Manuel.
En la quinta parte de la citada obra Patronio presenta en primer lugar una s&iacute;ntesis de
doctrina cristiana para explicarle todas aquellas “cosas spirituales” cuyo conocimiento
es necesario para la salvaci&oacute;n del alma (creencia y pr&aacute;ctica de la “sancta fe cath&oacute;lica”,
creencia y cumplimiento de la ley de Dios, as&iacute; como de los principales art&iacute;culos y
sacramentos se&ntilde;alados por la Iglesia como el bautismo y la eucarist&iacute;a, el ejercicio de
buenas obras, el apartamiento del vicio y el pecado…). A continuaci&oacute;n, Patronio habla a
su se&ntilde;or del hombre, de todas sus imperfecciones y vilezas, es decir, de las “cosas
corporales”, menos nobles que las espirituales porque el cuerpo, la carne es corruptible
mientras que el alma es eterna530. Todo ello con el objetivo de demostrar c&oacute;mo “entre
todas las animalias que Dios cri&oacute; en l’ mundo, nin aun de las cosas corporales, non cri&oacute;
ninguna tan complida, nin tan menguada commo el omne531”. Es decir, para demostrar
c&oacute;mo el hombre es, de entre todos las bestias, un ser a la vez tan perfecto e imperfecto
puesto que, si bien es la &uacute;nica criatura dotada de alma y capaz de razonar y tomar sus
530
De hecho, al comienzo de la quinta parte de El conde Lucanor, don Juan Manuel, por boca de Patronio
explica que “quanto las cosas spirituales son mejores et m&aacute;s nobles que las corporales, se&ntilde;aldamente
porque las spirituales son duraderas et las corporales se an de corromper, tanto es mejor cosa et m&aacute;s noble
el alma que el cuerpo, ca el cuerpo es cosa corrutible et el alma cosa duradera; pues si el alma es m&aacute;s
noble et mejor cosa que el cuerpo, et la cosa mejor debe ser m&aacute;s apre&ccedil;iada et m&aacute;s guardada, por esta
manera, non puede ninguno negar que el alma non debe ser m&aacute;s pre&ccedil;iada et m&aacute;s guardada que el cuerpo”,
es decir, que el hombre, el cual, como ya defendi&oacute; el magnate castellano en su Libro enfenido, fue creado
precisamente para que, a trav&eacute;s de sus actos en la tierra, pudiera procurar la salvaci&oacute;n de su alma. DON
JUAN MANUEL, El conde Lucanor…, pp. 300-301
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Ibidem, p. 313-314
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propias decisiones (libre albedr&iacute;o), tambi&eacute;n puede dejarse llevar por los vicios y
pasiones m&aacute;s perniciosos al igual que otros animales inferiores a &eacute;l532.
Aunque para el magante castellano, la materia y forma en que se engendran los seres
humanos constituyen dos de las principales imperfecciones y vilezas que aquejan al
hombre, as&iacute; como unas cuestiones que podr&iacute;an causar gran verg&uuml;enza a los hombres y,
sobre todo, a las mujeres, que leyeran la quinta parte del Libro del conde Lucanor,
motivo por el cual en sus p&aacute;ginas el autor opta por no hablar de “ello tan
declaradamente commo podr&iacute;a533”, de la lectura de los primeros p&aacute;rrafos de ese segundo
apartado dedicado a las “cosas corporales” y a las “menguas et bilezas” humanas
podemos apreciar c&oacute;mo don Juan Manuel entend&iacute;a que la vida de un nuevo individuo se
gestaba en el vientre materno a partir del momento de la fecundaci&oacute;n, de la fusi&oacute;n de las
sustancias masculina (l&iacute;quido seminal) y la femenina (flujo menstrual)534.
Durante el per&iacute;odo en que el feto se gestaba en el vientre materno, &eacute;ste se alimentaba,
seg&uacute;n se&ntilde;ala el se&ntilde;or de Villena por boca de Patronio, de todos aquellos “humores” o
“sustancias superfluas” (clara alusi&oacute;n a la doctrina m&eacute;dica hipocr&aacute;tica y gal&eacute;nica) que,
por voluntad del Se&ntilde;or, s&oacute;lo poseen las mujeres embarazadas535: “Otros&iacute;, despu&eacute;s que
es engendrado en el vientre de su madre, non es el su gobierno sinon de cosas tan
sobeianas que naturalmente non pueden fincar en el cuerpo de la mujer sinon quanto
est&aacute; pre&ntilde;ada536”. Unas sustancias de naturaleza distinta a aquellas “malas humidades et
corrompidas” que la mujer no puede expulsar peri&oacute;dicamente a causa de la ausencia de
la menstruaci&oacute;n mientras dure su embarazo537 y que resultan tan nocivas para la criatura
que &eacute;sta no podr&iacute;a sobrevivir si no se hallase protegida, separada de ellas, “por una
teliella muy delgada que cri&oacute; Dios, que est&aacute; entre el cuerpo de la criatura et aquellas
humidades538” y que, tal vez, cabr&iacute;a identificar con la placenta.
Transcurridos desde el momento de la fecundaci&oacute;n entre siete y nueve meses el nuevo
ser ya est&aacute; completamente formado y, cansado de alimentarse de aquellas “sustancias
GARC&Iacute;A HERRERO, “La educaci&oacute;n de los nobles en la obra de don Juan Manuel”…, pp. 46-47
DON JUAN MANUEL, El conde Lucanor…, p. 314
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Una idea que, como acabamos de apuntar, nos revela la influencia que la tradici&oacute;n aristot&eacute;lica ejerc&iacute;a
sobre la “ciencia” de finales de la Edad Media y sobre intelectuales como don Juan Manuel. GARC&Iacute;A
HERRERO, “La educaci&oacute;n de los nobles en la obra de don Juan Manuel”…, p. 47
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Ibidem, p. 47
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superfluas” a las que acabamos de referirnos y necesitado de nuevos alimentos de otro
tipo, trata abandonar el &uacute;tero materno539. Cuanto m&aacute;s tard&iacute;amente se produzca el parto,
un proceso que tal y como reconoce el propio don Juan Manuel, es un hecho asombroso,
“muy grande a marabilla”540 puesto que supone la llegada al mundo de una nueva vida
por la voluntad del Se&ntilde;or, a la vez que no exento de grandes peligros tanto para el
peque&ntilde;o como para la madre541, la criatura presentar&aacute; mejores condiciones f&iacute;sicas que le
otorgar&aacute;n mayores posibilidades de supervivencia. De ah&iacute; que, si bien el magnate
castellano reconoc&iacute;a que los peque&ntilde;os nacidos a los siete meses ten&iacute;an grandes
posibilidades para sobrevivir a pesar de su prematuridad porque ello revelaba que el
sietemesino gozaba de una gran fortaleza que le hab&iacute;a permitido rasgar las “telas” que
lo envolv&iacute;an542, consideraba que el momento m&aacute;s propicio y perfecto para el parto era
en cuanto el feto hubiera cumplido los nueve meses de gestaci&oacute;n, tal y como seg&uacute;n
se&ntilde;alaba en su Libro de los estados, hab&iacute;a ocurrido con Jesucristo, modelo a imitar por
los hombres
543
. En este mismo sentido, don Juan Manuel tambi&eacute;n valorara
positivamente que el nacimiento se dilatara hasta los diez primeros d&iacute;as del d&eacute;cimo mes
aunque ello entra&ntilde;ara grandes peligros para la salud y supervivencia de la parturienta:
“Otros&iacute; porque a cabo de los siete meses es todo el omne complido et non le
cumple el gobierno de aquellos humores sobeianos de que se governara en
quanto non av&iacute;a mester tanto d&eacute;l, por la mengua que siente del gobierno
qu&eacute;xase; et si es tan rezio que pueda quebrantar aquellas telas de que est&aacute;
cercado, non finca m&aacute;s en el vientre de su madre. Et estos tales son los que
nas&ccedil;en a siete meses et pueden bevir commo si nasciesen a nuebe meses;
pero si enton&ccedil;e non puede quebrantar aquellas telas de que est&aacute; cercado,
finca cansado et commo doliente del grant trabajo que lev&oacute;, et finca todo el
ochavo mes flaco et menguado de gobierno. Et si en aquel ochavo mes
nas&ccedil;e, en ninguna guisa non puede bevir. Mas, de que entra en el noveno
mes, porque ha estado un mes complido, es ya descansado et cobrado su
fuer&ccedil;a, en qualquier tiempo que nasca en el noveno mes, quanto por las
razones dichas, non debe morir; pero quanto m&aacute;s tomare del noveno mes
GARC&Iacute;A HERRERO, “La educaci&oacute;n de los nobles en la obra de don Juan Manuel”…, p. 48
DON JUAN MANUEL, El conde Lucanor…, p. 315
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GARC&Iacute;A HERRERO, “La educaci&oacute;n de los nobles en la obra de don Juan Manuel”…, p. 48
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En este punto, al igual que hace Garc&iacute;a Herrero, cabe llamar la atenci&oacute;n sobre el hecho de que don
Juan Manuel advierta de que los beb&eacute;s prematuros que nac&iacute;an a los ocho meses apenas ten&iacute;an
posibilidades de sobrevivir. Este curioso convencimiento que, si bien con algunos matices, tambi&eacute;n
se&ntilde;alaban algunos tratados de obstetricia y ginecolog&iacute;a medievales lo explicaba el se&ntilde;or de Villena
bas&aacute;ndose en que se trataba de fetos que a los siete meses hab&iacute;an intentado, sin &eacute;xito, rasgar las “telas”
que los envolv&iacute;an quedando demasiado debilitados para sobrevivir fuera del &uacute;tero materno si, por alguna
cuesti&oacute;n, el parto se efectuara antes de recuperar fuerzas, es decir, antes del noveno mes. DON JUAN
MANUEL, El conde Lucanor…, p. 315 y GARC&Iacute;A HERRERO, “La educaci&oacute;n de los nobles en la obra
de don Juan Manuel”…, p. 48, nota 34
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tanto es m&aacute;s sano et m&aacute;s seguro de su vida; et aun dizen que puede tomar
del dezeno mes fasta diez d&iacute;as, et los que a este tiempo llegan son muy m&aacute;s
rezios et m&aacute;s sanos commo quier que sean m&aacute;s periglosos para sus madres
544
”.
- La ni&ntilde;ez.
La exitosa culminaci&oacute;n del dif&iacute;cil y peligroso acontecimiento del parto supondr&aacute; el ingreso del
reci&eacute;n nacido en el per&iacute;odo de la ni&ntilde;ez o la infancia; Etapa que se extender&aacute; hasta los siete u
ocho a&ntilde;os de edad, momento en que el “ninno” o infante, es decir, el “ni&ntilde;o peque&ntilde;o”, pasar&aacute; a
denominarse mozo545, tal y como ya se&ntilde;al&oacute; don Juan Manuel en el cap&iacute;tulo LXXXIX de la
primera parte del Libro de los estados:
“[…] et ‘infans’ quiere dezir en latin ‘fijo, ninno pequenno’. Et este no[n]bre an
todos los ni&ntilde;os pequennos; et este nonbre les dura quanto son en hedad de
ynocencia, que quiere dezir que son sin pecado, mas despues que llegan a hedad
que pecan o pueden pecar, pierden este nonbre et llaman los en latin ‘puer’, que
quiere dezir ‘mo&ccedil;o’, et ‘infans’ quiere dezir ‘infante’546”.
Ahora bien, en este punto cabe destacar que algunos autores como Beceiro Pita y C&oacute;rdoba de la
Llave prefieren emplear el vocablo “criatura”, t&eacute;rmino habitual seg&uacute;n dichos investigadores en
los documentos del siglo XV (y que, por otra parte, tambi&eacute;n emplea el propio don Juan Manuel
en la quinta parte de su Libro del conde Lucanor), para referirse a los beb&eacute;s, es decir, a los
peque&ntilde;os que a&uacute;n no caminaban, hablaban ni hab&iacute;an sido destetados547.
El per&iacute;odo de la infancia, tal y como apuntan investigadoras como Garc&iacute;a Herrero, se caracteriza
por la total situaci&oacute;n de dependencia de los peque&ntilde;os, as&iacute; como por su extremada inocencia
puesto que al no poder andar, hablar, actuar por s&iacute; mismos y carecer de suficiente entendimiento
son incapaces de cometer pecado alguno548. De hecho, en sus primeros momentos de vida, los
beb&eacute;s o “criaturas” son apreciadas por don Juan Manuel como meros seres desvalidos que “non
ha entendimiento porque lo sepa ese fazer por s&iacute; mismo” &uacute;nicamente capaces de llorar 549 ,
temblar y de mantener continuamente cerradas sus peque&ntilde;as manos como met&aacute;fora o
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prefiguraci&oacute;n del dolor, del miedo y de la codicia que regir&aacute;n sus vidas vez adquieran suficiente
entendimiento, as&iacute; como sus muertes, tal y como explica el propio adelantado de Murcia en la
quinta parte del Libro del conde Lucanor :
“Por el llorar se entiende que viene a morada en que ha de bevir sienpre con pesar
et con dolor, et lo que lo ha de dexar aun con mayor pesar et con mayor dolor. Por
el tremer se entiende que viene a morada muy espantosa, en que sienpre ha de vivir
con grandes espantos et con grandes re&ccedil;elos, de que es cierto que ha de salir a&uacute;n
con mayor espanto. Por el cerrar de las manos se entiende que viene a morada en
que ha de vivir siempre cobdi&ccedil;iando m&aacute;s de lo que puede aver et que nunca puede
en ella aver ning&uacute;n complimiento acabado550”.
Ahora bien, tal y como se&ntilde;ala Nora Arro&ntilde;ada en su art&iacute;culo, desde un punto de vista
m&aacute;s positivo, a pesar de tratarse de un per&iacute;odo en el que el ni&ntilde;o est&aacute; marcado por su
excesiva imaginaci&oacute;n y gran ignorancia que le puede llevar a ser enga&ntilde;ado y
manipulado f&aacute;cilmente y, a medida que va creciendo, a desear cosas da&ntilde;inas y/o poco
provechosas para su salud f&iacute;sica y espiritual, la infancia es valorada por tratarse de la
fase de la vida humana en la que el hombre asimila los conocimientos y ense&ntilde;anzas
derivadas de la propia experiencia m&aacute;s r&aacute;pidamente y porque es el momento en que los
individuos destacan por su vivacidad, desenvoltura y gracia que despiertan la
admiraci&oacute;n y cari&ntilde;o de sus familiares y cuidadores551.
Como acabamos de se&ntilde;alar, durante sus primeros a&ntilde;os de vida, los ni&ntilde;os dependen
totalmente de los cuidados de sus progenitores, nodrizas o amas, ayas/os…, y, sobre
todo, tal y como apuntamos con anterioridad, a la voluntad divina para mantenerse con
vida puesto que la etapa de la infancia era una de las fases que mayor riesgo supon&iacute;a
para la supervivencia de los individuos, especialmente los menores de cinco a&ntilde;os,
debido a las complicaciones que pod&iacute;an derivarse del parto, el posparto o del ya
mencionado destete, a enfermedades, a condiciones alimenticias y/o higi&eacute;nicas poco
adecuadas, a accidentes dom&eacute;sticos (ca&iacute;da del beb&eacute; desde la cuna, ataques de
animales…), etc. 552 B&aacute;stenos como ejemplo de esa frecuente y elevada mortalidad
infantil aun entre los grupos sociales m&aacute;s acomodados el hecho de que el propio don
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Juan Manuel perdiera a edades muy tempranas a su hija Beatriz y a dos de hijos varones
nacidos de su uni&oacute;n con Constanza de Arag&oacute;n553.
Teniendo en cuenta todos estos peligros y la falta de entendimiento de los peque&ntilde;os, no
resulta extra&ntilde;o que las preocupaciones y cuidados de los progenitores hacia sus
peque&ntilde;os se centraran fundamentalmente en procurar su buena salud f&iacute;sica “faziendoles
lo que les cunpliere et aprouechare en el comer et en el beuer et en el mamar et en el
dormir, et en el vestir et en el cal&ccedil;ar para ser guardados del frio et de la calentura554”.
Ello explicar&iacute;a, as&iacute;, por ejemplo, la costumbre de fajar a las “criaturas”555 para mantener
sus cuerpos calientes y evitar que pudieran herirse a s&iacute; mismas, as&iacute; como la importancia
que los padres, especialmente las de las familias nobles, otorgaban a la procedencia de
la leche que mamaban sus peque&ntilde;os.
Esa preocupaci&oacute;n por la adecuada nutrici&oacute;n de los hijos se deb&iacute;a, por una parte, a que,
como hemos apuntado anteriormente, la leche era el alimento m&aacute;s seguro para los ni&ntilde;os
hasta los dos o tres a&ntilde;os pero, sobre todo, porque la leche era considerada como la
sustancia por medio de la cual los peque&ntilde;os recib&iacute;an las virtudes e imperfecciones
f&iacute;sicas y morales de las mujeres que los amamantaban de tal forma que ello supondr&iacute;a
que, en la adultez, aquellos mostraran la misma naturaleza, comportamiento, intereses,
cualidades, vicios… de sus madres, nodrizas o amas556 pues como explica el fil&oacute;sofo
Julio al infante Jo&aacute;s al final del cap&iacute;tulo LXVI del Libro de los estados: “Ca cierto es
que del padre o de la madre en afuera, que non ay ninguna cosa de que los omnes tanto
tomen nin a qui tanto salgan nin a qui tanto semejen en sus voluntades et en sus obras
commo a las amas cuya leche mamaran557”.
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Como hemos explicado al comienzo de este trabajo, la sociedad medieval entend&iacute;a que
la condici&oacute;n de noble tan s&oacute;lo pod&iacute;a transmitirse por la sangre558. En este sentido, la
leche era la sustancia por medio de la cual el individuo recib&iacute;a las cualidades y virtudes
intr&iacute;nsecas de la nobleza que, en cierto sentido, ya hab&iacute;a obtenido al nacer en el seno de
una familia aristocr&aacute;tica puesto que se consideraba que la leche no era m&aacute;s que los
restos de la sangre menstrual a partir de la cual se hab&iacute;a formado la criatura en el &uacute;tero
materno que, tras el parto, se hab&iacute;a desplazado hasta los senos, en los cuales se hab&iacute;a
cocido transform&aacute;ndose en nutritivo l&iacute;quido blanco559.
De ah&iacute; el cuidado que sobre todo las familias reales y de la alta y media nobleza pon&iacute;an
en la elecci&oacute;n de las amas de cr&iacute;a o nodrizas que amantaran a sus v&aacute;stagos atendiendo a
la condici&oacute;n social (media-baja nobleza) de aquellas mujeres puesto que ello
determinar&iacute;a la “calidad” de su leche560, a pesar, como se&ntilde;alan Beceiro Pita y C&oacute;rdoba
de la Llave, de las cr&iacute;ticas de los escritores doctrinales y de los moralistas medievales
hacia el excesivo recurso a aquellas mujeres y la poca costumbre de las madres de alta
alcurnia de amamantar a sus propios hijos por estar m&aacute;s preocupadas por su belleza y
apariencia f&iacute;sica a pesar de que la leche materna era la mejor elecci&oacute;n para procurar la
mejor salud y las mejores cualidades morales a los reto&ntilde;os561.
En relaci&oacute;n con estas ideas, cabe se&ntilde;alar como el propio don Juan Manuel, en el mismo
cap&iacute;tulo del Libro de los estados al que acabamos de referirnos se&ntilde;alaba la conveniencia
de que los padres de las familias nobles (en este caso, los emperadores) adquieran los
servicios de “buenas amas, que sean de la mejor sangre et mas alta et mas linda que
pudieren aver562”, es decir, que adquieran los servicios de una mujer perteneciente a
media-baja nobleza (infanzones, hidalgos) para que los ni&ntilde;os recibieran las cualidades y
virtudes presentes en la sangre noble. Pero, sobre todo, en sus obras, el se&ntilde;or de Villena
valoraba el amamantamiento materno apelando al hecho excepcional de que su propia
madre, Beatriz de Saboya, ejemplo de mujer virtuosa y madre entregada, decidiera
amamantarle personalmente antes de entregarle al cuidado de las nodrizas, cuya leche
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no tan alta y noble como la materna ser&iacute;a la responsable de las actitudes y
comportamientos poco virtuosos y/o cuestionables del magnate castellano:
“- Et digo vos que me dixo don Iohan, aquel mio amigo de que yo vos fable, quel
dixera la condesa su madre que por que ella non avia otro fijo sinon a el, et por que
lo amaua mucho, que por vn grant tienpo non consintiera que mamase otra leche
sinon la suya misma. Et despues, que el [la] cato vna ama, que era fija de vn
infan&ccedil;on mucho onrado que ovo nombre Diago Gomes de Padiella. Et dixo me que
vna vez quel adoleciera aquella su ama et quel ovo a dar leche de otra mujer; et por
ende, quel dizia su madre muchas vezes que si en el algun bien oviese, que sienpre
cuydaria que muy grant partida dello era por la buena leche que oviera mamado; et
quanto non fiziese lo que deuia, que sienpre ternia que era por quanto mamara otra
leche que non era tan buena563”.
La importancia de la tarea de las nodrizas era tal que no resulta extra&ntilde;o que aquellas que
cumpl&iacute;an fielmente su cometido, recibieran sustanciosas remuneraciones por sus
servicios, tal y como ilustra Nora Arro&ntilde;ada sirvi&eacute;ndose del testamento de don Juan
Manuel, en el cual el adelantado del reino de Murcia legaba a do&ntilde;a Urraca de
Fermosiella, ama de cr&iacute;a de sus hijos Fernando y Juana Manuel, diversas rentas y
derechos sobre los lugares de Provencio y Congosto o, en su defecto, sobre los de
Robrediello de Z&aacute;ncara y fuentes de Alarc&oacute;n564. Asimismo, no resultaba extra&ntilde;o que, a
pesar de que los peque&ntilde;os hubieran abandonado la lactancia, estas mujeres
permanecieran en la familia del se&ntilde;or encarg&aacute;ndose del cuidado o crianza de aquellos
junto a sus propios hijos (“hermanos de leche 565 ”) llegando a convertirse en sus
confidentes, consejeras de mayor confianza y/o protectoras de la persona y bienes de los
j&oacute;venes en caso de que sus padres fallecieran tal y como, nuevamente, podemos apreciar
en el testamento de don Juan Manuel puesto que &eacute;ste insta a la ama o aya Urraca de
Fermosiella a que se encargue de aconsejar y proteger los intereses econ&oacute;micos y
pol&iacute;ticos de su hijo Fernando566 y, por tanto, de la familia de los Manuel, en caso de que
&eacute;l falleciera mientras su v&aacute;stago a&uacute;n fuera menor de edad puesto que, como hemos
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podido apreciar a lo largo de este trabajo, el se&ntilde;or de Villena pudo apreciar en sus
propias carnes los peligros que pod&iacute;an atenazar al joven noble durante la orfandad567.
- La mocedad.
Como ya apuntamos con anterioridad, en torno a los cinco u ocho a&ntilde;os, coincidiendo
con el momento en que, al menos te&oacute;ricamente, el peque&ntilde;o empieza a contar con el
suficiente entendimiento como para ser consciente/responsable de sus actos y, por tanto,
para poder pecar568, se inicia el per&iacute;odo de la mocedad, el cual durar&aacute; hasta los catorce,
quince o diecis&eacute;is a&ntilde;os y ser&aacute; la etapa en la que empezar&aacute;n a marcarse las diferencias
entre sexos, as&iacute; como entre grupos sociales (diferentes comportamientos, formas de vida,
tareas, responsabilidades, obligaciones…)569.
En el caso de los mozos de las familias nobles, su cuidado y educaci&oacute;n pod&iacute;a ser
realizada en el hogar familiar pero no era extra&ntilde;o que fuera encomendada a alg&uacute;n
pariente cercano como, por ejemplo, los abuelos o los t&iacute;os 570 o, incluso, tal y como
se&ntilde;ala Joseph Morsel en su obra571, a alg&uacute;n vasallo o se&ntilde;or menor que manten&iacute;a lazos
de amistad-solidaridad con el padre joven, que acced&iacute;a a “acoger” y criar en su casa al
muchacho (“fosteraje” o “entrega en acogida”) hasta aproximadamente los catorce a&ntilde;os,
es decir, el comienzo de la adolescencia572. El objetivo de esta acogida temporal es que
el mozo adquiriera unos “valores colectivos”, tanto familiares (sentimiento de
pertenencia a un linaje) como de grupo (nobleza-aristocracia), as&iacute; como unos
“instrumentos de percepci&oacute;n social” (noci&oacute;n de jerarqu&iacute;a interna dentro del estamento
nobiliario) que le permitieran entender, aceptar y reproducir en su adultez el sistema
social en el que se hab&iacute;a criado 573. Adem&aacute;s, al convivir con otros j&oacute;venes, hijos de
Continuas luchas por mantener las tierras, bienes, rentas, derechos, privilegios… familiares frente a las
-apetencias de otros arist&oacute;cratas y/o de los monarcas.
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aquellos parientes o vasallos encargados de la guarda del mozo (“nutricios”), de otros
arist&oacute;cratas tambi&eacute;n acogidos o, incluso, de los oficiales de la casa, el mozo pod&iacute;a
desarrollarse f&iacute;sica e intelectualmente en un “clima de emulaci&oacute;n y competencia”574 y
rodearse de un grupo de camaradas o compa&ntilde;eros de armas que, en la juventud y
adultez, pod&iacute;an constituir el n&uacute;cleo de sus aliados o “amigos” (“amici”).
Con todo, a pesar de estas modalidades, del cuidado y formaci&oacute;n del mozo noble sol&iacute;a
encargarse una figura concreta: el “ayo” 575. Dado que, como se&ntilde;alan Beceiro Pita y
C&oacute;rdoba de la Llave, este cargo entra&ntilde;aba un gran prestigio y un gran poder puesto que
sus detentadores pod&iacute;an gozar de una gran influencia sobre sus disc&iacute;pulos (hasta el
punto de llegar a considerarse como una especie de “segundo padre”) y/o los padres de
&eacute;stos, su elecci&oacute;n, al igual que el de la nodriza deb&iacute;a realizarse con gran cuidado576.
Normalmente el cargo de “ayo” reca&iacute;a en la persona de alg&uacute;n oficial (servidor) de la
casa del se&ntilde;or, de condici&oacute;n noble (baja-media nobleza)577 dada la categor&iacute;a social del
mozo, que gozara de la confianza del se&ntilde;or y que destacara por su lealtad hacia aquel
hasta el punto anteponer los intereses del linaje a los suyos propios, su gran sabidur&iacute;a,
experiencia vital y cordura… puesto que el fiel y adecuado cumplimiento de su
cometido, que sol&iacute;a recompensarse con gran generosidad (tierras, cargos u oficios de
mayor responsabilidad…), resultaba vital para el futuro del mozo, as&iacute; como de la
fortuna, tierras y gentes que &eacute;ste estaba destinado a regir en la adultez:
“Otrosi, los que crian los fijos de los sennores an muy grant onra et muy grant
aprouechamiento, ca si de buena uentura fueren et sus criados fueren buenos et [de]
buenas maneras et de buenas costumbres et de buenos entendimientos, ser&aacute;n las
gentes de la tierra bien andantes, et los sennores que ellos criaren fazer les an
mucha onra et mucho bien, et de las gentes de la tierra sean mucho amados578”.
Durante los a&ntilde;os de mocedad, el ayo se encargar&aacute; de instruir a su joven disc&iacute;pulo en las
actividades propias del estamento nobiliario con paciencia, “con falago et sin premia”
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para que el mozo no sufriera da&ntilde;o alguno y no se desinteresase por el estudio como, por
ejemplo: La equitaci&oacute;n, que no s&oacute;lo comprend&iacute;a saber montar o cabalgar sobre el
caballo
579
, sino tambi&eacute;n saber ensillarlo, adiestrarlo para que obedeciera los
movimientos corporales del jinete y soportara el peso de las armas y armadura que &eacute;ste
llevara, as&iacute; como disponer de algunos conocimientos veterinarios para tratar posibles
dolencias y enfermedades580. Tambi&eacute;n cabe destacar la pr&aacute;ctica de la caza (de monter&iacute;a
y/o de cetrer&iacute;a), puesto que, como se&ntilde;ala Isabel Beceiro, no s&oacute;lo era una forma de pasar
las horas de ocio, sino tambi&eacute;n una forma para que el noble se ejercitara y preparara
para la guerra en tiempos de paz581. En relaci&oacute;n con dicha preparaci&oacute;n guerrera habr&iacute;a
que citar tambi&eacute;n la importancia del aprendizaje del manejo de las armas (saber esgrimir
la espada, aprender a colocarse las piezas de la armadura y aguantar su peso, conocer
los diferentes juegos de tipo caballeresco que pod&iacute;an ser de utilidad como entrenamiento
b&eacute;lico: justas, torneos, bohordar, juegos de ca&ntilde;as…).
Por otra parte, los mozos pod&iacute;an conocer todos los aspectos relacionados el gobierno de
las tierras y los hombres, as&iacute; como del arte de la guerra y la caballer&iacute;a (valores,
funciones) a trav&eacute;s de la lectura de los “fechos de armas”, de las novelas de caballer&iacute;as
y de tratados doctrinales como el perdido Libro de la caualleria de don Juan Manuel, al
que el propio magnate castellano alude en su Libro de los estados582, as&iacute; como de las
obras cl&aacute;sicas, de los relatos geneal&oacute;gicos y de los principales episodios de guerra y de
conquistas narrados en las cr&oacute;nicas para, as&iacute;, conocer c&oacute;mo “los grandes sennores
llegaron a grandes estados por su vondat et por su esfuer&ccedil;o; et quanto mal pasaron en su
vida et quan mal acabaron et quan mala fama dexaron de si los enperadores et reys et
grandes sennores que fizieron malas obras et fueron medrosos et flacos de cora&ccedil;on583” y,
de esta forma, seguir o no su ejemplo.
Aunque, al menos a principios de la Edad Media, entre los grupos nobiliarios la
educaci&oacute;n de los j&oacute;venes varones se basaba fundamentalmente en una formaci&oacute;n f&iacute;sica“[…] luego que los ni&ntilde;os comien&ccedil;an andar, que deuen a las vezes subir los en las vestias et [vayan]
omnes en pos [d]ellos que los tengan. Et desque entendieren que se pu[e]den tener en las bestias por su
cabe, deuen guisar que comiencen mas a trabajar, pero en manera que non sea danno del cuerpo. Et
desque vieren que se puede tener en el cauallo, deuen le fazer andar poco a poco en el, fasta que entienda
que sin re&ccedil;elo lo pueda remeter. Et despues, cada dia faziendo mas, fasta que se atreua a poner espuelas a
quel quier cauallo”. Ib&iacute;dem, p. 324
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guerrera, a partir de los siglos XII-XIII, comenz&oacute; a valorarse la importancia de
complementarla con una peque&ntilde;a instrucci&oacute;n intelectual-cultural, si bien siempre
relegada a un segundo plano frente a la formaci&oacute;n f&iacute;sica-caballeresca, porque monarcas
y arist&oacute;cratas comenzaron a darse cuenta de las ventajas para la promoci&oacute;n social que
aportaba una preparaci&oacute;n intelectual en las cada vez m&aacute;s burocratizadas cortes regias y
porque valorarse y considerarse la sabidur&iacute;a como sin&oacute;nimo de comportamiento justo584
y razonable, caracter&iacute;sticas imprescindibles en los monarcas y grandes se&ntilde;ores que
deb&iacute;an de gobernar un gran n&uacute;mero de tierras y gentes. Aunque para la impartici&oacute;n de
esa formaci&oacute;n intelectual pod&iacute;an solicitarse los servicios de un maestro o preceptor o,
incluso, un cl&eacute;rigo, pod&iacute;a ser desempe&ntilde;ada por aquellos ayos que gozaran de una
notable preparaci&oacute;n cultural. Dicha instrucci&oacute;n se basaba fundamentalmente en la
ense&ntilde;anza de la lectura y la escritura (“a lo menos fasta que sepan fablar et entender
latin585”) y de las cuentas m&aacute;s elementales586, tal y como se&ntilde;ala el propio don Juan
Manuel a su hijo Fernando al final del tercer cap&iacute;tulo del Libro enfenido:
“Et depues que fueren entendiendo, yr les mostrando poco a poco todas las
cosas por que pueden ser muy sabidores; tan bien en la letradura quanto les
cunple el saber, commo en saber todo lo que cunple de caualleria, et de
commo puede[n] mantener sus pueblos en derecho et en iusti&ccedil;ia et en
paz587”.
Sin embargo, al margen de esta formaci&oacute;n f&iacute;sica e intelectual, el principal cometido del
ayo es el de proteger a su joven disc&iacute;pulo de posibles preocupaciones, temores o
disgustos puesto que &eacute;stas pueden perjudicar la salud y adecuado desarrollo f&iacute;sico y
mental del mozo588. Ahora bien, el educador ha de asegurarse que tal guarda no suponga
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ceder a la voluntad del muchacho que a&uacute;n es demasiado ignorante para saber qu&eacute; es lo
que m&aacute;s le conviene o lo que puede ser da&ntilde;ino para su cuerpo y alma todo puesto que si
consiente todos sus deseos, halagar o alabar continua y desmesuradamente todos sus
actos, encubrir y no condenar sus errores y equivocaciones ya que, con tal actitud, no
har&aacute; m&aacute;s que malcriar al joven y permitir que adquiera vicios que puedan desviarle del
“buen camino” y que, si no se enmiendan r&aacute;pidamente, pueden convertirle en un
hombre vil, injusto y pecador589. Para evitar esa degradaci&oacute;n moral y social del joven el
ayo tambi&eacute;n ser&aacute; el encargado, por tanto, de inculcar en el muchacho sus primeras
nociones religiosas y morales cristianas, as&iacute; como, con la ayuda de Dios, las buenas
costumbres, los valores y los comportamientos propios del estado al que pertenece el
mozo590 para, as&iacute;, lograr convertirle en un virtuoso representante del estamento de los
defensores y, por extensi&oacute;n, asegurar la salvaci&oacute;n de su alma, as&iacute; como favorecer su
futuro ascenso pol&iacute;tico, social y econ&oacute;mico en la corte regia y/o en el reino:
“Ca todo lo que pueden fazer a los mo&ccedil;os los que los crian, es que sean bien
costunbrados en comer et en beuer, et amostrarles buenas maneras et buenas
costunbres. Mas quantos maestros et quantos ayos en el mundo son non podrian
fazer al mo&ccedil;o de buen entendimiento, nin apuesto, nin cunplido de sus miembros,
nin ligero, nin valiente, nin esfo&ccedil;ado, nin franco, nin de buena palabra, si Dios, por
la sua mer&ccedil;ed, non lo faze591”.
- La manceb&iacute;a.
La &uacute;ltima fase por la que atraviesa el var&oacute;n noble en su camino hacia la adultez es la de
la manceb&iacute;a o juventud, enmarcada entre los catorce o diecis&eacute;is a&ntilde;os y los veinticinco592.
Un per&iacute;odo que cuyo incio coincid&iacute;a con el comienzo de la pubertad entre los varones
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(entre las muchachas sol&iacute;a comenzar en torno a los doce a&ntilde;os), as&iacute; como con el
momento en que &eacute;stos alcanzaban la mayor&iacute;a de edad, seg&uacute;n el derecho germ&aacute;nico, por
lo que el inicio de la manceb&iacute;a constitu&iacute;a, como se&ntilde;alan Beceiro Pita y C&oacute;rdoba de la
Llave, el momento a partir del cual los j&oacute;venes hu&eacute;rfanos dejaban de estar tutelado, el
monarca pod&iacute;a iniciar su gobierno personal y los mancebos y docellas, seg&uacute;n c&oacute;digos
jur&iacute;dicos como el de Las Siete Partidas, pod&iacute;an contraer matrimonio, cumplir los
deberes maritales que tal uni&oacute;n comportaba y, por tanto, formar una familia 593 . Sin
embargo, en este punto cabe se&ntilde;alar, como se&ntilde;alan Beceiro Pita y C&oacute;rdoba de la Llave,
que, a pesar de dicha mayor&iacute;a de edad, hasta los veinticinco a&ntilde;os la capacidad jur&iacute;dica
de los j&oacute;venes tan s&oacute;lo afectaba a los derechos y obligaciones que afectaban a su propia
persona y, por tanto, no pod&iacute;an tomar posesi&oacute;n y administrar su propio patrimonio, ni
realizar actos jur&iacute;dicos como el establecimiento de contratos, negocios de compraventa
o pleitos judiciales en su propio nombre teniendo que recurrir para ello a la figura de un
“curador” (que, a veces, pod&iacute;a ser la misma persona que se hab&iacute;a ocupado de la tutor&iacute;a
del muchach), encargado de la defensa de los intereses y bienes del mancebo a su cargo,
para que representara al joven y/o diera su autorizaci&oacute;n para llevar a cabo el hecho
jur&iacute;dico594.
La manceb&iacute;a constitu&iacute;a la etapa en la que el joven var&oacute;n noble recib&iacute;a sus armas
pudiendo recibir entonces la investidura caballeresca595. Este per&iacute;odo tambi&eacute;n ser&aacute; el
punto de arranque para la creciente intervenci&oacute;n en la vida p&uacute;blica del reino y la
promoci&oacute;n pol&iacute;tica, econ&oacute;mica y social del mancebo acudiendo a sus primeros
conflictos b&eacute;licos contra los musulmanes o contra otros reinos cristianos bajo el pend&oacute;n
familiar, uni&eacute;ndose al bando pol&iacute;tico al que pertenec&iacute;a su linaje y aliados, participando
en los festejos cortesanos y caballerescos (banquetes, justas, torneos, juegos de ca&ntilde;as…)
como una forma de exhibir y demostrar la valent&iacute;a, juventud, fortaleza f&iacute;sica y val&iacute;a del
joven caballero, de establecer nuevos v&iacute;nculos sociales y de acrecentar la reputaci&oacute;n o
prestigio personal y/o del propio linaje, as&iacute; como pasando alg&uacute;n tiempo en la corte regia
y/o en la de alg&uacute;n poderoso se&ntilde;or, a veces el suegro del macebo, en calidad de paje,
camarero o simple criado596. De esta forma, el mancebo adquir&iacute;a una experiencia en las
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tareas de gobierno y administraci&oacute;n de una casa y de un se&ntilde;or&iacute;o antes de iniciar la
gesti&oacute;n de su propia hacienda y patrimonio con plenos poderes a partir, como hemos
dicho, de los veinticinco a&ntilde;os.
Ahora bien, en este punto cabe se&ntilde;alar, como hacen Beceiro Pita y C&oacute;rdoba de la Llave,
que entre mediados de los siglos XIII-XIV la familia real castellana (no tanto los linajes
nobiliarios) tendi&oacute; a entregar a sus j&oacute;venes v&aacute;stagos antes de que cumplieran los
veinticinco a&ntilde;os algunas tierras y dominios, extra&iacute;dos del se&ntilde;or&iacute;o principal que habr&iacute;an
de gobernar en el futuro, a modo de “entrenamiento para tareas de gobierno de mayor
envergadura”597. En este sentido, b&aacute;stennos como ejemplo de tal pr&aacute;ctica las palabras
del fil&oacute;sofo Julio al final del cap&iacute;tulo LXVII del Libro de los estados en relaci&oacute;n con la
forma en que las familias nobles han de criar y educar a sus hijos: “Otrosi, deque fueren
en tiempo que aya[n] de auer basallos et tener su casa, conuiene que les den tierra et
heredat, tanta, et en tal manera, que puedan auer buenos vasallos et beuir onrada mente,
segund les pertenes&ccedil;e598”.
Por otra parte, cabe se&ntilde;alar que para personajes como don Juan Manuel, la manceb&iacute;a
constitu&iacute;a una de las etapas vitales m&aacute;s peligrosas para el noble puesto que es el
momento en que el individuo, dej&aacute;ndose llevar por la impetuosidad, la precipitaci&oacute;n, la
impaciencia y la seguridad en las propias capacidades f&iacute;sicas e intelectuales que
caracterizan a la juventud, tiende a desobedecer los consejos de sus sabios, mesurados,
cabales pero ancianos y conservadores ayos y educadores para tomar sus propias
decisiones, probarse a s&iacute; mismo cometiendo, en muchas ocasiones, errores que pueden
desembocar en consecuencias fatales para la fama, estado y alma del muchacho, as&iacute;
como para su patrimonio. De ah&iacute; que, en el tercer cap&iacute;tulo del Libro enfenido, al
referirse a la fase de la manceb&iacute;a el se&ntilde;or de Villena se&ntilde;ale:
“Otrosi, el ma[n]&ccedil;ebo ha muy grant mester la gracia et la mer&ccedil;ed de Dios; ca bien
cred que desque el omne, sennalda mente el de grant estado et de grant linage, pasa
de seze annos fasta que lega a los veynte et cinco, que es en mayor peligro que
nunca puede ser, tan bien para el alma commo para el cuerpo, commo para la
fazienda; ca el mismo, et el su entendimiento, et los mas de quantos con el viuen,
todos guisan quanto pueden por que confondan el cuerpo et el alma et la fazienda;
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et otro remedio en el mundo non ha sinon que Dios, por la su mer&ccedil;ed, le quiera
guardar que non caya tal cayda de que se non pueda bien leuantar599”.
Para evitar que el joven noble cometa errores que puedan contribuir a su deshonra, a la
condenaci&oacute;n eterna de su alma y, sobre todo, a la ruina de su casa-linaje, don Juan
Manuel recomienda que el que los mancebos nunca elijan personalmente a sus
consejeros puesto que, &eacute;stos tender&aacute;n a elegir a sus amigos, a aquellos j&oacute;venes con los
que comparti&oacute; los juegos de la infancia, es decir, a otros muchachos tambi&eacute;n ignorantes
y faltos de experiencia que no dudar&aacute;n en dar la raz&oacute;n al joven se&ntilde;or sin preocuparse
por las consecuencias que depararan sus decisiones y actos y/o que, en muchos casos,
tratar&aacute;n de influir sobre &eacute;l, de manipularlo haci&eacute;ndole creer que, en realidad, est&aacute;
haciendo su propia voluntad para procurar su propio beneficio, en muchas ocasiones a
costa del mal ajeno600:
“Ca los que son consejeros fasta los XXV non deuen ser quales quier que el sennor
quiera tomar; ca si en su uoluntad et en su poder fuere, siempre los tomara
contrarios de lo que a el conplia; ca en aquel tienpo, la voluntad de los que son de
aquella hedat siempre quieren lo que es contrario et dannoso para el alma et para el
cuerpo et para la fazienda. Et si en su poder es de tomar consejeros quales quiere,
siempre los tomara tales, quales entendiere que cumplan la su voluntad. Et non
entendedes que lo fara adrede para conplir su uoluntad; ante cuyda verdadera
mente que aquellos son los mejores consejeros que puede auer; et los tales
consejeros siempre le consejaran lo que entendieren de que pueden sacar pro para
si mismos. Ca de vna parte, non se senten nin se duelen del sennor, nin de su
fazienda; de la otra, non an entendimiento para saberle aconsejar en los grandes
fechos que acaes&ccedil;ieren. Et avn que an el entendimiento, non an voluntad de le
consejar si non a voluntad del sennor et a pro de si mismos601”.
Al contrario, hasta alcanzar la madurez, el joven noble ha de recurrir obligatoriamente a
los servicios y cosenjos de aquellos “amigos que su padre prouo et fallo por buenos et
por leales et que se fallaua bien de su consejo602” puesto que &uacute;nicamente estos hombres
de gran sabidur&iacute;a, experiencia, cordura y probada lealtad ser&aacute;n la garant&iacute;a de que, con
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sus consejos y recomendaciones su &uacute;nico objetivo ser&aacute; el de proteger la fortuna y
patrimonio del joven, as&iacute; como el cuerpo y el alma de &eacute;ste y el de prepararle para las
responsabilidades y obligaciones que le deparar&aacute; el futuro:.
S&oacute;lo una vez que el noble alcance los veinticinco o treinta a&ntilde;os, es decir, a partir del
momento en que el arist&oacute;crata accede a la madurez, los ardores de la juventud se van
sosegando y ya cuenta con cierta experiencia en la administraci&oacute;n de su fortuna y
se&ntilde;or&iacute;o, en la pol&iacute;tica del reino, en la guerra… podr&aacute; nombrar consejeros seg&uacute;n sea su
voluntad a medida que que “los consejeros que fueron de su padre et criaren et
consejaren a el fueren muertos 603 ” para que, junto a ellos, el se&ntilde;or pueda obrar
adecuadamente para mantener y acrecentar la gloria y poder&iacute;o de su linaje604.
6.2. La actitud del noble hacia otros arist&oacute;cratas. Don Juan Manuel ante la nobleza castellana.
Entre los cap&iacute;tulos V, VI y VII del Libro enfenido don Juan Manuel trata de explicar a
su hijo Fernando de qu&eacute; manera ha de comportarse y/o de tratar con el resto de nobleza
castellana atendiendo al rango u estaus social que presenten los arist&oacute;cratas con que se
relacione en comparaci&oacute;n con el suyo propio (m&aacute;s alto, similar o menor), as&iacute; como a los
v&iacute;nculos de parentesco, dependencia (vasallos) y/o amistad (alianzas).
Para poder entender el discurso del se&ntilde;or de Villena en estos cap&iacute;tulos es necesario que,
en primer lugar, analicemos brevemente cu&aacute;l era la imagen que don Juan Manuel ten&iacute;a
de s&iacute; mismo como noble, as&iacute; como de su linaje con respecto al resto de familias de la
nobleza castellana de finales del siglo XIII y la primera mitad del siglo XIV.
Como hemos tratado de plasmar a lo largo de este trabajo, don Juan Manuel siempre
trat&oacute; de defender a lo largo de su vida que era un arist&oacute;crata que pertenec&iacute;a a uno de los
linajes m&aacute;s poderosos y m&aacute;s distinguidos (social y moralmente) del reino y que, por
tanto, no exist&iacute;a ninguna familia en Castilla superior a ellos a excepci&oacute;n, si acaso, de los
monarcas y sus hijos herederos. De ah&iacute; que en el quinto cap&iacute;tulo, dedicado a analizar
“en qual manera deuen fazer los tales commo vos [Fernando] con sus amigos de mayor
grado”, el se&ntilde;or de Villena se&ntilde;ale orgullosamente a su hijo que “&ccedil;ierta mente, quanto al
tiempo de agora, loado sea a Dios, non a omne en Espanna de mayor grado que vos, si
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GARC&Iacute;A HERRERO, “La educaci&oacute;n de los nobles en la obra de don Juan Manuel”…, p. 57-58
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non es rey605”, por lo que no hay necesidad alguna de detenerse m&aacute;s tiempo en &eacute;ste
apartado puesto que la actitud que los nobles han de mostrar hacia sus “se&ntilde;ores natural”
ya hab&iacute;an sido analizada en el cap&iacute;tulo anterior.
Ahora bien, resulta llamativo el hecho de que a pesar de reconocer la superioridad que,
por la gracia de Dios, el monarca castellano tiene sobre toda la nobleza, el magnate
castellano no pueda resistir la tentaci&oacute;n de defender que el poder pol&iacute;tico, territorial y
econ&oacute;mico con que cuenta, as&iacute; como los v&iacute;nculos de parentesco que guarda con la
familia real castellana, le facultan a &eacute;l y a sus descendientes para tratar a los monarcas
como a sus iguales:
“Mas quanto en las obras, deuedes pasar con ellos commo con vuestros
vecinos: que vuestro padre et vuestro abuelo, non abiendo tanto commo vos
siempre pasaron con los reys asi commo con sus vezinos606”.
Esos v&iacute;nculos de parentesco con la familia real castellana (hijo de infante, nieto, sobrino,
primo y ahijado de reyes), ese gran poder pol&iacute;tico y territorial derivado del ejercicio de
cargos tan relevantes para el devenir del reino de Castilla como el adelantamiento
mayor del reino de Murcia y de la Frontera607 y de la posesi&oacute;n de un ingente n&uacute;mero de
tierras y lugares que proporcionan a don Juan Manuel una gran independencia y libertad
de acci&oacute;n pol&iacute;tica vuelven a ser aducidos nuevamente en el sexto cap&iacute;tulo del Libro
enfenido por el magnate castellano para justificar que, al igual que no existen
arist&oacute;cratas m&aacute;s importantes o de mayor rango que los descendientes del infante Manuel,
tampoco los hay de igual grado:
“[…] digo vos que en este capitulo non se commo vos fable en ello quanto
lo que tanne a vos, ca yo en Espanna non uso fallo amigo en egual grado. Ca
si fuere el rey de Castiella o su fijo eredero, estos son vuestros sennores;
mas otro infante, nin otro omne en el sennorio de Castiella non es amigo de
egual grado de uso; ca, loado a Dios, de linge non deuedes nada a ninguno.
Et otrosi de la vuestra heredat [podedes] mantener cerca de mil caualleros,
sin bien fecho del rey, et podedes yr del reyno de Nauar[r]a fasta el reyno de
Granada, que cada noche posedes en villa &ccedil;ercada o en castiellos de llos que
yo he. Et segund el estado que mantouo el infante don Manuel, vuestro
abuelo, et don Alfonso, su fijo, que era su heredero, et yo despues que don
Alfonso muri&oacute; [et] finque yo heredero en su lugar, nunca se falla que infante,
DON JUAN MANUEL, Libro enfenido, en DON JUAN MANUEL, Obras completas…, p. 161-162
Ibidem, p. 161-162
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infante don Manuel, adelantado mayor de la frontera et del Bega et de Mur&ccedil;ia”. Ibidem, p. 147
605
606
135
nin su fijo, nin su nieto tal estado mantouiessen commo nos tenemos
mantenido608”.
En definitiva, con este discurso don Juan Manuel estar&iacute;a mostrando abiertamente su
desd&eacute;n hacia el resto de los grandes linajes nobiliarios de la Castilla de la primera mitad
del siglo XIV como, por ejemplo, los Lara, los Haro (con sus dos ramas, la de los
se&ntilde;ores de Cameros y la de los se&ntilde;ores de Vizcaya), as&iacute; como a los Castro y los
Meneses609, entre otros.
De hecho, al dedicarse don Juan Manuel en el s&eacute;ptimo cap&iacute;tulo del Libro enfenido a
analizar la manera en que su hijo ha de tratar a los arist&oacute;cratas que son de menor grado
que el suyo, el magnate castellano hace referencia a los linajes de Lara y de Vizcaya, as&iacute;
como a los de Cameros y a los Castro.
En este punto, el magnate castellano se&ntilde;ala a su hijo una serie de pautas de
comportamiento y/o cortes&iacute;a que, al igual que explicamos en el caso del tratamiento que
el noble deb&iacute;a dispensar al rey, Fernando ha de observar cuidadosamente atendiendo a si
los individuos con los que est&aacute; tratando son sus parientes/aliados o no. As&iacute;, por ejemplo,
en el caso de los miembros de la familia real (a excepci&oacute;n del rey y su hijo heredero,
como hemos se&ntilde;alado anteriormente) castellana y aragonesa, as&iacute; como de los linajes de
los Lara y de los se&ntilde;ores de Vizcaya, los v&iacute;nculos de parentesco que guardaban con los
Manuel610 obligaban a &eacute;stos ha mostrarles una especial atenci&oacute;n y respeto d&aacute;ndoles “a
entender que los tenedes por parientes et por amigos, et que avedes a defender de los
reys, si quisieren ser contra ellos a tuerto [et] sin razon”.
Como demostraci&oacute;n de esa estima y consideraci&oacute;n don Juan Manuel recomienda a su
hijo que, cuando aquellas gentes visiten o se hospeden en su casa, les ceda un lugar de
honor en la mesa haci&eacute;ndoles sentarse en el lugar m&aacute;s alto (el reservado al se&ntilde;or y
anfitri&oacute;n) para recalcar, as&iacute;, la gran dignidad que se les atribuye; que les acompa&ntilde;e,
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GERBET, Las noblezas espa&ntilde;olas en la Edad Media…, p. 135
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Recordemos, de nuevo, que don Juan Manuel era nieto, sobrino y primo de los reyes de Castilla
Fernando III, Alfonso X y Sancho IV; que hab&iacute;a estado casado con la infanta Constanza, hija de Jaime II
de Arag&oacute;n, y que a la muerte de &eacute;sta en 1327 hab&iacute;a contra&iacute;do nupcias con Blanca de la Cerda y de Lara,
hermana de Juan N&uacute;&ntilde;ez de Lara. &Eacute;ste &uacute;ltimo hab&iacute;a logrado hacerse con el se&ntilde;or&iacute;o de Vizcaya tras
reivindicarlo a la Corona castellana para s&iacute; aduciendo su matrimonio con Mar&iacute;a, hija de Juan “el Tuerto”,
antiguo se&ntilde;or de Vizcaya que en 1326 hab&iacute;a sido asesinado y sus bienes y t&iacute;tulos hab&iacute;an sido embargados
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convide y honre asiduamente durante las comidas y banquetes; les agasaje con regalos;
les socrria raudamente en caso de necesidad con sus propios hombres, vasallos y/o
bienes; les muestre “buen gesto” y palabras agradables y sinceras; que cuando trate con
ellos no de a entender que busca su propio provecho (codicia); que les devuelva las
visitas pero que no las alargue en demasia para evitar que la alegr&iacute;a que ocasione su
presencia no se torne en molestia ni de lugar a disputas o desabenecias; etc.611
Por &uacute;ltimo, en lo que respecta a otros linajes como el de Cameros o el de los Castro,
don Juan Manuel advierte a su hijo que tambi&eacute;n ha de tratarlos con respeto y darles a
entender que, si fuera necesario, tambi&eacute;n acudir&iacute;a en su ayuda y defensa, si bien siempre
ha de mostrar mayor cortes&iacute;a a los citados miembros de las familias regios, as&iacute; como a
los linajes de Lara y de Vizcaya porque son sus parientes m&aacute;s cercanos 612. De esta
forma, don Juan Manuel establecer&iacute;a una jerarqu&iacute;a dentro de todos esos linajes
inferiores al suyo en virtud, no de aspectos pol&iacute;ticos-econ&oacute;micos, sino de la cercan&iacute;a y
tipo de v&iacute;nculos que aquellos tuvieran con los Manuel.
6.3. Comportamiento y actuaci&oacute;n del noble ante su “se&ntilde;or natural”, el rey.
Don Juan Manuel dedica el cuarto cap&iacute;tulo del Libro enfenido a explicar a su hijo Fernando en
virtud de lo que el magnate castellano “prob&oacute; y vi&oacute;” a lo largo de su vida “en qual manera los
tales commo vos deuen pasar con los reys, sus sennores613”.
Es decir, en este cap&iacute;tulo don Juan Manuel explicar&aacute; el comportamiento adecuado, si
bien ideal, que los arist&oacute;cratas deb&iacute;an dispensar a sus propios monarcas, a quienes
deb&iacute;an someterse por ser sus se&ntilde;ores naturales y cabezas del estamento de los
“defensores”, el estamento nobiliario. Ante ello, los nobles, ya fueran de la alta o baja
nobleza, contaran con un gran poder pol&iacute;tico, dispusieran de unos recursos econ&oacute;micos,
territoriales y b&eacute;licos (tropas, fortalezas) y/o tuvieran bajo su dependencia a otros
se&ntilde;ores menores (alianzas), eran vasallos de sus monarcas leg&iacute;timos debi&eacute;ndoles, por
tanto, respeto, lealtad y obediencia y el cumplimiento de su deber de asistir al monarca
con su consejo (consilium) y con su ayuda militar (auxilium) acompa&ntilde;&aacute;ndole o
acudiendo en su nombre a la guerra junto con sus propias tropas. Todo ello ha de
contextualizarse en un mundo en que la dependencia y relaci&oacute;n entre el monarca y la
nobleza era fundamental puesto que a&uacute;n no se hab&iacute;a implantado un ej&eacute;rcito regular
DON JUAN MANUEL, Libro enfenido, en DON JUAN MANUEL, Obras completas…, p. 163-164
Ibidem, p. 164
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dedicado a la defensa y protecci&oacute;n de los intereses del monarca, del reino y sus gentes614,
a cambio de la concesi&oacute;n de tierras, derechos, privilegios, rentas, t&iacute;tulos y/o cargos en la
corte y/o en el gobierno del reino como pago de tales servicios de acuerdo a una serie de
factores a tener en cuenta por el monarca, tal y como el fil&oacute;sofo cristiano Julio explica
al infante Jo&aacute;s (Juan) en el cap&iacute;tulo LXXX de a primera parte del Libro de los Estados:
“- Sennor infante, para partir el enperador bien su aver, deue catar muchas
cosas: la primera cosa, que cate qual es la persona a qui lo ha de dar et de
que linage es et que bondades ha en si et que merescimientos et que
serui&ccedil;ios ha efcho et qquales los puede fazer de all&iacute; adelante, et que exenplo
tomaran las gentes del galard&oacute;n quel diere. Otrosi, deue saber lo que da, et
el tiempo et la raz&oacute;n por que lo da. Otrosi, deue saber que aver es heredades
fuertes o llanas, et que aver es rendas et ofi&ccedil;ios et cauallos et armas et
ganados et joyas et dineros; […] Otrosi, le cunple mucho que lo que diere,
que lo de de buen talante, et si lo diere ante que gelo pidan, granda et franca
mente, ser&aacute; por ello muy mas pre&ccedil;iado, et tan bien el mismo commo lo que
diere. Et deue guisar que de mucho et de buen talante, pero en tal manera
que siempre saque de lo que diere pro et buena fama, et que de en guisa que
siempre aya que dar615”.
Al iniciar la disertaci&oacute;n sobre los tipos de monarcas que pod&iacute;an existir de acuerdo a su
forma de comportarse y la relaci&oacute;n que con ellos los nobles han de mantener para
“cumplir” adecuadamente con los deberes y obligaciones de su estado en el cuarto
cap&iacute;tulo del Libro enfenido, la primera idea que llama nuestra atenci&oacute;n es que, para don
Juan Manuel, el hecho de que un reino cuente con un gobernante justo, bueno y piadoso,
amado por su pueblo por ser capaz de garantizar el orden, la paz, la justicia y el
progreso econ&oacute;mico del territorio o con un rey cruel, injusto, arbitrario y traicionero, es
decir, con un “tirano”, se debe a la voluntad divina, quien, en virtud del comportamiento
y actitud de las gentes para con Dios y el resto de los hombres, premiar&aacute; o castigar&aacute; a
&eacute;stas con un gobernante acorde a sus m&eacute;ritos:
“Ca los reys son en la tierra en logar de Dios, et las sus uoluntades son en la mano de
Dios, et por ellos se ma[n]tienenlas tierras bien et non tan bien. Ca segun las maneras o
los fechos del rey, asy ser&aacute; mantenido el su reyno; et Dios quiere que los reys sean en
las tierras et las mantengan seg&uacute;n los merecimientos de llas gentes del su reino616.”
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“Vos deudes saber que los reys en la tierra son a semejan&ccedil;a de Dios, et cred por cierto
que segund los merecimientos del pueblo [et segund] andan et biuen en las car[r]eras de
Dios et guardan las sus leys et los sus mandamientos et le aman et le siruen commo
deuen, dales Dios buenos reys, derechureros et piadosos, que los mantengan en paz et
en iusti&ccedil;ia, et biue el pueblo connellos commo los fijos con el padre. Et estos reys son
llamados reys. Et quando el pueblo yerra contra Dios, et non le siruen commo deuen,
dales Dios reys torti&ccedil;eros et crueles et codi&ccedil;iosos et conplidores de sus uoluntades, et
desordenados et destroydores del pueblo. Et tales reys commo estos non son llamados
reys mas son llamados tiranos617”.
En definitiva, tal y como se&ntilde;ala Castro y Calvo y de acuerdo con el concepto de
monarqu&iacute;a imperante en la Edad Media, para don Juan Manuel los reyes eran una
figuras que, como los arist&oacute;cratas, hab&iacute;an sido creadas y “puestas” o enviadas por Dios
a la tierra como representantes suyos para el gobierno de la tierra y de los hombres 618,
entendiendo por &eacute;stos sobre todo a de los individuos de los estados no privilegiados (los
“laboratores”), as&iacute; como para el mantenimiento de las instituciones mon&aacute;rquicas, la
justicia, la paz y el orden entre ellos y la exaltaci&oacute;n de la actividad caballeresca619 sin
depender de otro ente m&aacute;s que del Se&ntilde;or, tal y como explica el se&ntilde;or de Villena en el
cap&iacute;tulo XLVIII del Libro del cauallero et del escudero
620
, no es tanto el
responsable/culpable, con sus decisiones pol&iacute;ticas y actitud moral, de la mejor o peor
situaci&oacute;n del reino y sus gentes, sino que es un mero reflejo en la tierra de los tiempos y
de las virtudes y pecados de las gentes que pueblan el territorio. Ahora bien, esta suerte
de disculpa no es &oacute;bice para que el rey, el “pr&iacute;ncipe gobernante”, como m&aacute;ximo
representante o cabeza del pueblo al que rige por la “gracia de Dios” y en cuyas manos
se encuentra su porvenir, se convierta a trav&eacute;s de sus pol&iacute;ticas y actitudes, en el
modelador de dicha sociedad, de su reino y, por tanto, se convierta en el ejemplo a
seguir por las gentes. De ah&iacute; la importancia de que los gobernante recibieran una
adecuada formaci&oacute;n no s&oacute;lo pol&iacute;tica, b&eacute;lica o intelectual, sino tambi&eacute;n moral pues,
DON JUAN MANUEL, Libro enfenido, en DON JUAN MANUEL, Obras Completas…, p. 159
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619
CASTRO Y CALVO, El arte de gobernar en las obras de Don Juan Manuel…, p. 119 y 124
620
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como apunta Castro y Calvo, “educar un pr&iacute;ncipe es, a su vez, educar desde la m&aacute;s alta
jerarqu&iacute;a a un pueblo621”.
En este punto hay que se&ntilde;alar que, como hemos podido apreciar en el caso de la crianza
y educaci&oacute;n de los hijos, para don Juan Manuel el futuro de cualquier individuo,
proyecto o cuesti&oacute;n no depende &uacute;nicamente de la voluntad de Dios. No importa el
esfuerzo que los hombres dediquen en un negocio o plan, si no cuentan con los
mandamientos divinos y no act&uacute;an como buenos cristianos con temor y fe en Dios,
jam&aacute;s tendr&aacute;n el favor del Se&ntilde;or para llevar a feliz t&eacute;rmino sus prop&oacute;sitos en el &aacute;mbito
terrenal, as&iacute; como en el espiritual (especialmente en cuanto al salvamiento de sus almas).
Esta idea queda bien ejemplificada, nuevamente, en el Libro del cauallero et del
escudero pues en los cap&iacute;tulos XX y XXI el anciano ermita&ntilde;o explica al joven
“caballero novel”:
“[…] el mayor pesar que omne puede et deue aver con razo[n] es quando
por su merecimiento faze alguna cosa por que pierda la gracia de Dios. Ca si
bien catare, [vera] quantas mercedes Dios le faze cadal dia, de quantos
peligros le guarda et commo la su gracia non la puede perder si non por su
grand merecimiento; et si la pierde, pierde en este mundo todo el bien que
en el puede auer, et es aparejado para le venir todo mal. […] Mas el mayor
placer que omne con raz&oacute;n puede et deue auer es quando entiende que esta
sin pecado, po que esta en la gracia de Dios, et esta sin re&ccedil;elo que non ha
cosa que el enbargue para le fazer Dios mer&ccedil;ed conplida. Ca, fijo, uso
deuedes saber que asi commo Dios es conplido, siempre querra a lo omnes
fazer mer&ccedil;ed conplida mente; et lo que dexa de les fazer non es sinon por
embargo de pecados o de malas obras que los omnes ponen entre Dios et
ellos; pues el que sabe que non a este embargo, tan alegre deuia ser que
ning&uacute;n pesar non deuia sentir. Et otrosi por que el sabe que quantos vienes
el faze de todos a de auer buen galard&oacute;n, muy mayor que el su merecimiento,
nin que omne podr&iacute;a decir; [et] en todos los vienes que se fazen por el
mundo ha muy grand parte622”.
Quiz&aacute;, esa visi&oacute;n de la monarqu&iacute;a, no como modelo o ejemplo a seguir para el pueblo,
sino como reflejo de las virtudes y vicios/ defectos de los s&uacute;bditos623, la expresara don
CASTRO Y CALVO, El arte de gobernar en las obras de Don Juan Manuel…, p. 124
DON JUAN MANUEL, Libro del cauallero et del escudero, en DON JUAN MANUEL, Obras
Completas…, pp. 50-51
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Juan Manuel pensando en los dif&iacute;ciles tiempos por los que atraves&oacute; el reino de Castilla
desde finales del siglo XIII. Pero, sobre todo, es muy posible que el autor castellano
estuviera pensando en el per&iacute;odo correspondiente al reinado de Alfonso XI, un monarca
con el que nunca mantuvo una relaci&oacute;n cordial, al que siempre consider&oacute; traicionero,
belicoso y violento y al que nunca perdon&oacute; sus afanes absolutistas y de sometimiento,
control y reducci&oacute;n del poder&iacute;o e independencia de los principales magnates del reino.
As&iacute;, no ser&iacute;a extra&ntilde;o que don Juan Manuel se estuviera refiriendo a este rey cuando
escribi&oacute; en el Libro enfenido sobre los reyes tiranos “torti&ccedil;eros et crueles et codi&ccedil;iosos
et conplidores de sus uoluntades, et desordenadores et destroydores del pueblo624” pues,
&iquest;acaso no fue Alfonso XI el instigador del asesinato y confiscaci&oacute;n de los bienes del
rebelde Juan “el Tuerto”, hijo del infante don Juan y de Alvar N&uacute;&ntilde;ez Osorio en 1326 y
1328 respectivamente625; el que urdi&oacute;, sin &eacute;xito, el asesinato de don Juan Manuel en
diversas ocasiones entre las d&eacute;cadas de 1320 y 1330 626 ; quien traicion&oacute; vilmente y
deshonro a don Juan Manuel neg&aacute;ndose a cumplir su promesa de desposarse con la hija
de &eacute;ste en 1326 llevando al magnate castellano a desnaturarse y levantarse en armas
contra Alfonso XI entre 1327-1330 y ente 1336-1337627; etc.?
Dado que se trata de una obra concebida como breve manual para la consulta ocasional,
en el Libro enfenido don Juan Manuel no se extiende en explicar a su hijo y heredero
Fernando los rasgos que, para este “rico hombre”, caracterizan a los buenos reyes y a
los tiranos. Sin embargo, contemplando la posibilidad de que su joven v&aacute;stago alg&uacute;n d&iacute;a
mostrara inter&eacute;s por el tema, Juan Manuel le remite al “espejo de pr&iacute;ncipe” de notable
popularidad en la &eacute;poca, a pesar de haberse publicado en 1280, De regimine principum
que, como apuntamos anteriormente, elabor&oacute; el fraile y general de la orden de San
Agust&iacute;n, Egidio Romano628, para la educaci&oacute;n del futuro Felipe IV de Francia, de quien
hab&iacute;a sido prefector:
primitivos, peligrosos, violentos, pues no dudan en protestar, rebelarse y atentar contra los derechos y
autoridad de sus se&ntilde;ores sin motivo perturbando el orden, la paz, la justicia y el progreso del reino.
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“Et si quisieres saber quales son las maneras et las costumbres de los buenos
reys et las maneras [et las costumbres] de los tirannos, et que deferen&ccedil;ia ha
entre ellos, fallar lo hedes en el libro que fitzo fray Gil, de la orden de sant
Agostin, que llaman De regimine principum, que quiere decir Del
gouernamiento de los pr&iacute;ncipes629”.
6.3.1. Monarcas justos y tiranos. La concepci&oacute;n del rey seg&uacute;n la obra de don Juan Manuel.
Con todo, a trav&eacute;s de las primeras p&aacute;ginas del Libro del cauallero et del escudero,
podemos vislumbrar cu&aacute;l era la concepci&oacute;n del monarca ideal por parte de don Juan
Manuel ya que &eacute;ste dedica los primeros p&aacute;rrafos a esbozar brevemente el marco o
contexto narrativo en el que se ambienta la trama narrativa sintetizando, para ello, el
comienzo de cierto libro que don Juan Manuel hab&iacute;a le&iacute;do y cuyo contenido le hab&iacute;a
parecido de gran inter&eacute;s630: “[Et] por ende yo, don Iohan, fijo del infante don Manuel,
fiz este libro en que puse algunas cosas que falle en vn libro. Et si el comien&ccedil;o del [es]
verdadero o non, yo [non] lo se, mas que me pares&ccedil;io que las razones que en el se
conten&iacute;an eran muy buenas, toue que era mejor de las scriuir que de las dexar caer en
olvido 631 ”. Una obra que, si bien en ning&uacute;n momento se menciona su t&iacute;tulo, los
investigadores han identificado con el Libre del ordre de cavalyeria de Ram&oacute;n Llull
debido a los paralelismos que guarda el Tratado del Cauallero et del escudero con
aquel632. As&iacute;, al igual que el citado tratado sobre caballer&iacute;a del mallorqu&iacute;n Llull y como
DON JUAN MANUEL, Libro enfenido, en DON JUAN MANUEL, Obras Completas…, p. 159
DON JUAN MANUEL, Libro del cauallero et del escudero, en DON JUAN MANUEL, Obras
Completas…, p. 41.
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Estas l&iacute;neas permiten se&ntilde;alar que don Juan Manuel gustaba de tomar sus propias notas y de elaborar
res&uacute;menes de las obras que le&iacute;a como m&eacute;todo para aprehender las ideas plasmadas en ellas. Adem&aacute;s,
como muchos de los libros le&iacute;dos por este noble pudieron provenir de pr&eacute;stamos o intercambios con sus
parientes y amistades (ejemplo de ello es el documento CLXXVI que nos ofrece Gim&eacute;nez Soler en su
estudio, una carta de don Juan Manuel a su suegro Jaime II fechada en el sitio de Moya en 1308 en la que,
entre otras cosas, el noble castellano dice: “Et de lo que me enbiastes desir del libro que me daredes tengo
uso lo en mer&ccedil;ed. Otrosi del libro que me enuiaste a mandar que uso leuasse sabet se&ntilde;or que non lo tengo
aqu&iacute; mas yo he enviado por el e leuar uso lo he quando me fuere para uos”. GIM&Eacute;NEZ SOLER, Don
Juan Manuel. Biograf&iacute;a y estudio cr&iacute;tico…, p. 352) tal vez esas notas y res&uacute;menes serv&iacute;an para asegurar
la pervivencia de su contenido en caso de que los escritos originales se perdieran, no se ordenara una
copia de la obra y/o el volumen le&iacute;do debiera de devolverse o entregarse a otro individuo. Por otra parte,
aunque como en los otros casos tan s&oacute;lo se trate de meras suposiciones personales, es posible que don
Juan Manuel tambi&eacute;n empleara las notas y res&uacute;menes como manuales de consulta y/o como fuentes o
esquemas para la redacci&oacute;n de sus propias obras pues, al fin y al cabo, tal y como se&ntilde;ala Lacarra, &iquest;la
primera creaci&oacute;n literaria de don Juan Manuel, la Cr&oacute;nica abreviada, no fue una s&iacute;ntesis de la Estoria de
Espa&ntilde;a de su t&iacute;o Alfonso X el Sabio a partir de peque&ntilde;os res&uacute;menes y notas marginales pensada sobre
todo para el uso personal del noble (para un mejor conocimiento y una lectura m&aacute;s f&aacute;cil de la obra afons&iacute;)
aunque &eacute;ste tambi&eacute;n contemplara su difusi&oacute;n entre &eacute;lites de la sociedad? LACARRA, Don Juan
Manuel…, p. 28-30
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muchos romances y leyendas art&uacute;ricas633 que, sin duda, don Juan Manuel tambi&eacute;n debi&oacute;
de conocer, el magnate castellano inicia el Tratado del Cauallero et del escudero
situando la narraci&oacute;n en un reino imaginario gobernado por un monarca bueno, honrado,
justo y virtuoso que cumpl&iacute;a los deberes y valores inherentes a su estado, que respetaba
las leyes promulgadas por sus antecesores, que castigaba severamente a los que as&iacute; lo
merec&iacute;an y no se arrepent&iacute;an de sus actos, que convocaba a menudo a Cortes para
reunirse con los mejores caballeros y se&ntilde;ores de su reino, cuyos consejos y opiniones no
dudaba en escuchar y a quienes premiaba generosamente por los servicios que le
prestaban… de tal forma que sus se&ntilde;ores vasallos no dudaban en acudir rauda, feliz y
confiadamente a su presencia cuando su presencia era requerida y ninguno osaba en
levantarse en armas contra &eacute;l, que todo el mundo buscaba la cercan&iacute;a a su persona634,
que era temido y respetado por sus enemigos y, sobre todo, era amado por sus s&uacute;bditos,
tanto los privilegiados, ricos y poderosos como los humildes pecheros, m&aacute;s de lo que
corresponder&iacute;a como rey y se&ntilde;or natural de todos ellos, as&iacute; como por las gentes de otros
reinos, las cuales ansiaban que Dios les concediera alg&uacute;n d&iacute;a un monarca como aquel
porque de sus acertadas decisiones pol&iacute;ticas y generosidad las gentes obten&iacute;an
innumerables beneficios y se manten&iacute;a la seguridad, orden, paz y progreso del reino.
De nuevo, en el cap&iacute;tulo XVI, tras una larga laguna debido a la p&eacute;rdida de cuatro folios
desde el tercer cap&iacute;tulo, don Juan Manuel retoma el tema de a trav&eacute;s del personaje del
viejo caballero retirado del mundo, enuncia las tareas que el rey deb&iacute;a realizar para ser
un buen gobernante, mantener adecuadamente su estado, as&iacute; como al reino:
“[El rey] deue fazer et guardar tres cosas: la primera, guardar las leyes et
fueros que los otros buenos reys que fueron ante que el dexaron a los de las
tierras, et do non las fallare fechas, fazerlas el buenas et derechas; la
segunda, fazer buenas conquistas et con derecho; la tercera, poblar la tierra
yerma635”.
En definitiva, para el noble castellano el monarca ideal era aquel que, ante todo,
respetaba las leyes, fueros, privilegios concedidos por sus antecesores a los nobles,
LACARRA, Don Juan Manuel…, p. 38
Ello supon&iacute;a el seguimiento y establecimiento de las gentes, no s&oacute;lo nobles y cl&eacute;rigos, sino tambi&eacute;n
individuos del Tercer Estamento como artesanos, comerciantes…, en los lugares donde se asentara la
corte regia puesto que en la Edad Media sol&iacute;a ser itinerante. Dicha movilidad de la casa y corte del rey
pod&iacute;a repercutir muy favorablemente en la econom&iacute;a de las villas y/o enclaves cortesanos puesto que
&eacute;stos trataban de dar respuesta a las necesidades de la familia real y de sus acompa&ntilde;antes, servidores…
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instituciones eclesi&aacute;sticas y concejos, que promulgaba leyes justas y provechosas para
el pueblo si no se hab&iacute;a legislado previamente sobre alg&uacute;n tema en cuesti&oacute;n, que
promov&iacute;a y llevaba a cabo campa&ntilde;as de conquista para aumentan las tierras y recursos
materiales y humanos del reino apoy&aacute;ndose en una causa leg&iacute;tima (expulsar la infiel de
las tierras cristianas), lo que, a su vez, revertir&iacute;a en el beneficio de la aristocracia, cuya
participaci&oacute;n en la lucha se ver&iacute;a recompensado con la entrega de tierras y lugares (tal y
como hab&iacute;a ocurrido hasta mediados del siglo XIII con el proceso de Reconquista en la
pen&iacute;nsula Ib&eacute;rica y que tanto ansiaban recuperar los nobles como don Juan Manuel en la
primera mitad del siglo XIV para hacer frente a sus problemas econ&oacute;micos y a su gran
ambici&oacute;n) y, sobre todo, el que llevaba a cabo intensas y efectivas medidas para la
repoblaci&oacute;n de las tierras conquistadas (tal y como ya hab&iacute;an intentado llevar a cabo,
con mayor o menor &eacute;xito, Alfonso X, el infante Manuel y el propio don Juan Manuel en
las tierras manchegas y murcianas) y para aumentar el n&uacute;mero de habitantes en el reino.
Este retrato del monarca id&iacute;lico como legislador respetuoso con la tradici&oacute;n y con el
pasado (confirmaci&oacute;n de fueros, privilegios…), defensor y protector de los intereses de
la nobleza (concesi&oacute;n y/o donaci&oacute;n de tierras, lugares, villas, prebendas), de la corte
“como el lugar de reuni&oacute;n de los mejores caballeros 636 ” y del reino como un lugar
donde la paz, el orden, la justicia y el progreso estaban asegurados constituye una clara
contraposici&oacute;n y cr&iacute;tica a la grave situaci&oacute;n en que estaba sumido el reino de Castilla
desde finales del siglo XIII: caos pol&iacute;tico (como consecuencia de las largas minor&iacute;as de
edad de los monarcas, los conflictos sucesorios entre los infantes De la Cerda y Sancho
IV y sus descendientes, guerras civiles, enfrentamientos entre la nobleza y la d&eacute;bil
Corona...), crisis econ&oacute;mica (descenso de producci&oacute;n de los campos, aumento de la
presi&oacute;n fiscal, devaluaciones…), descenso demogr&aacute;fico (que dificulta las tareas
repobladoras), inseguridad (a causa de la constante violencia nobiliaria, del
bandolerismo, de los conflictos internos y de las continuas incursiones musulmanas en
la frontera…). Por otro lado, autores como Lacarra y G&oacute;mez Redono consideran que
con dicho discurso, don Juan Manuel buscaba, sobre todo, criticar la figura y labor de
Alfonso XI, al que poco menos que identifica con un “rey tirano”, y de su corte 637
puesto que, como ya hemos se&ntilde;alado en diversas ocasiones, para el levantisco noble,
este rey castellano traicionero (boda), belicoso y cruel (asesinatos y guerras), poco
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LACARRA, Don Juan Manuel…, p. 38
Ibidem, p. 39 y G&Oacute;MEZ REDONDO, Historia de la prosa medieval castellana…, p. 1111
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virtuoso y de vida disoluta (amante) siempre estaba en lucha con nobles castellanos,
tramaba la muerte de cortesanos, conviv&iacute;a y hac&iacute;a la voluntad de su amante, trataba de
someter bajo su voluntad a la nobleza y arrebatarle sus bienes (embargos), era injusto e
incapaz de mantener la paz y el orden en el reino, hac&iacute;a s&oacute;lo su voluntad y no su deber
y escuchaba los consejos de nobles tan traicioneros como &eacute;l (como el infante don
Felipe, Garci Lasso de la Vega, Alvar N&uacute;&ntilde;ez de Osorio…)para causar el mayor da&ntilde;o
posible a los buenos nobles que s&oacute;lo quer&iacute;an lo mejor para Castilla y de su pueblo.
6.3.2. El noble como cortesano.
Volviendo al cuarto cap&iacute;tulo del Libro enfenido, en &eacute;l don Juan Manuel advierte a su
hijo la importancia de que todo noble respete y ame a su rey, acuda a su presencia en la
corte y busque la cercan&iacute;a a su persona para servirle de la mejor manera posible,
obedezca sus mandatos lealmente y sin cuestionarlos, se alegre por los triunfos y se
preocupe por las tribulaciones de su se&ntilde;or como si fueran suyas propias.
En este punto, don Juan Manuel nos ofrece un peque&ntilde;o retrato del comportamiento y
precauciones que, en su opini&oacute;n, deb&iacute;a tener en cuenta el noble cuando residiera en la
corte, junto al monarca y su familia. As&iacute;, para el magnate castellano continua
explicando en el cuarto cap&iacute;tulo del Libro enfenido, el cortesano deb&iacute;a comportarse con
gran humildad y nunca tratar con excesiva familiaridad o confianza a su se&ntilde;or ni
entrometerse en los peque&ntilde;os asuntos privados/mundanos de &eacute;ste y de su familia, de tal
forma que ello pudiera perjudicar al monarca haci&eacute;ndole perder ante sus vasallos,
s&uacute;bditos y enemigos autoridad y ese cierto car&aacute;cter divino, grave, severo e inaccesible,
dejando de infundirles respeto y temor ante su poder y convirti&eacute;ndose, as&iacute;, a ojos de las
gentes en un mero “hombre” 638 . Adem&aacute;s, don Juan Manuel tambi&eacute;n se&ntilde;ala la
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Esta idea ya fue apuntada por el se&ntilde;or de Villena en el cap&iacute;tulo XXXVIII del Libro del cauallero et del
escudero en el que el anciano ermita&ntilde;o comenta al reci&eacute;n ordenado caballero la necesidad de que cada
individuo lleve a cabo correctamente las obligaciones del estado en el que ha nacido y no ose practicar las
tareas y valores de otro estado para, de esta forma, cumplir la voluntad de Dios y convertirse en un buen
rey, caballero, cl&eacute;rigo, campesino, artesano, mercader… que con su actividad contribuya al beneficio de
la tierra y las gentes, as&iacute; como la importancia de que las gentes muestren y traten con debido respeto a
aquellos hombres que ocupan estados de mayor dignidad y grandeza que los suyos, como es el caso de los
nobles con respecto a los reyes, superiores a ellos en poder&iacute;o y grandeza: “Et bien entendedes uso que si
el caballero quisiere tomar estado de labrador o de menestral, mucho empes&ccedil;e al estado de caballer&iacute;a, et
esso mismo si estos dichos toman estado de caualleria; otrosi si el rey toma manera de otro omne de
menor estado que el mucho yerra al su senorio. Ca segunt dizen que dixo vn rey que fue muy sabio, que
avia ya mas de treinta annos quando comen&ccedil;o a reynar, el primer dia de su reynado comen&ccedil;aron todos
fablar connel asi commo ante que fuesse rey; et dixoles a todos que sopiessen que vna cosa era rey et otra
infante. Et pues estos que son tan cerca touo el por tan alongados, syn dubda mas alongado deue ser el rey
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conveniencia de que las estancias del noble en la corte sean breves para que, as&iacute;, su
presencia en ella y sus intentos por lograr una mayor cercan&iacute;a y favor del rey no
acabasen por agobiar y molestar al monarca, su familia y el resto de cortesanos y para
que no fuera interpretada como una actitud interesada y ego&iacute;sta, sino como el deseo de
un buen vasallo de convertirse en el mejor y m&aacute;s leal servidor de su se&ntilde;or para aumentar
su grandeza, poder y fortuna:
“Et [el noble] deuel ser siempre obediente et muy omildoso, et guardarse de tomar
connel [con el rey] grant afazimiento en los fechos pequennos et entremeter se en
las priuan&ccedil;as menudas, nin seguir tanto la corte et la priuan&ccedil;a fasta que se torne a el
en menospre&ccedil;io et al rey et a las gentes en enojo. Et tanto deue seguir la corte en
quanto pudiere, [et] y dar et convidar et fazer mucho placer al rey et a los de su
corte, et que non paresca en el et en sus fechos ninguna mengua. Et tanto deue estar
en la corte, que al rey et a las gentes plog[u]iese que fincase y mas, et deseasen la
su tornada. Et en sus palabras et en sus obras siempre deue mostrar que tiene
mientes por grandes fechos et que tienen que es el para los acabar. Et por las obras
buenas et leales que fara en servicio del rey en los grandes fechos que acaes&ccedil;ieren,
mostrara quanto el cunple para serui&ccedil;io del rey639”.
Tal comportamiento deb&iacute;a llevarse a cabo independientemente de que el rey fuera un
“buen” monarca, justo y piadoso, o un “tirano” puesto que, como ya hemos apuntado al
comienzo de este apartado, los nobles ten&iacute;an un deber ineludible para con su rey por
tratarse de su se&ntilde;or natural. Por tal motivo, don Juan Manuel se&ntilde;ala que el noble bajo
ning&uacute;n concepto ha de protagonizar ning&uacute;n levantamiento o revuelta, propiciar ni
cometer “malfetr&iacute;as” o “malas acciones” que atenten contra el orden y la paz
contribuyendo a la desestabilizaci&oacute;n del reino, buscando, por el contrario “guardar se o
mas que pudiere del fazer enojo 640 ” para no atraer sobre s&iacute; la leg&iacute;tima ira y justa
venganza del soberano, sobre todo, si se trata de un monarca cuyo comportamiento es
similar al de los injustos, crueles y violetos “tiranos”. En tal caso los arist&oacute;cratas deben
cuidar mucho m&aacute;s sus actos “et guisar de non dar le raz&oacute;n derecha por que deua ser
contra el, et non se meta en sospecha que aya re&ccedil;elo del [el] rey, nin que al rey plazeria
de la su muerte641”.
Nuevamente, en estas &uacute;ltimas l&iacute;neas don Juan Manuel parece escribir teniendo en mente
la figura de Alfonso XI puesto que, como vimos en el apartado dedicado a la biograf&iacute;a
en los fechos et en las obras de todos los otros estados que son menores”. DON JUAN MANUEL, Libro
del cauallero et del escudero, en DON JUAN MANUEL, Obras Completas…, p. 78
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de don Juan Manuel, la desconfianza entre el magnate y el rey castellano fue mutua
desde que &eacute;ste inici&oacute; su gobierno personal en 1325 y no fueron pocas las ocasiones en
las que don Juan Manuel sospech&oacute;, no sin motivo, de las maquinaciones del monarca
para acabar con su vida642, tal y como hizo con otros arist&oacute;cratas rebeldes como los ya
citados Juan el Tuerto en 1326643 y Alvar N&uacute;&ntilde;ez de Osorio, cuando &eacute;ste, sinti&eacute;ndose
traicionado por el monarca tras su apartamiento de los principales cargos de la corte, se
uni&oacute; a la facci&oacute;n de don Juan Manuel en contra del monarca castellano a finales de
1328 644 . Asimismo, dichas l&iacute;neas tambi&eacute;n constituyen un buen ejemplo de esa
contradicci&oacute;n existente entre lo que el se&ntilde;or de Villena escrib&iacute;a en sus obras y lo que
realizaba en realidad puesto que si el arist&oacute;crata ideal, como acabamos de se&ntilde;alar, no
deb&iacute;a levantarse contra su se&ntilde;or bajo ning&uacute;n concepto ni causarle mal alguno, durante
toda su vida p&uacute;blica don Juan Manuel no dud&oacute; en perjudicar a la Corona de Castilla,
sobre todo en tiempos de Alfonso XI, buscando proteger y/o acrecentar su poder y
dominios pactando treguas y alianzas con el reino musulm&aacute;n de Granada y de Arag&oacute;n
llegando a emparentar por matrimonio con la familia real de este reino,
desnaturaliz&aacute;ndose del rey castellano y declar&aacute;ndole la guerra entre 1327-1330 y, de
nuevo, entre 1336-1337645, urdiendo complots junto con otros sectores de la nobleza
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Aunque el magnate castellano alude en innumerables ocasiones a los temores y sospechas de las
maquinaciones del monarca Alfonso XI contra su vida y la de sus vasallos y aliados en algunas de las
misivas que dirigi&oacute; a su suegro, el rey de Arag&oacute;n, tal y como se&ntilde;ala en la carta de desnaturalizaci&oacute;n del
rey castellano que le envi&oacute; en 1336 y que fue incluido por Gim&eacute;nez Soler en su estudio sobre la figura de
Don Juan Manuel (“[…] e por otros agrauamientos que fizo contra el mi cuerpo queri&eacute;ndome matar en
muchas maneras desaguisadas porque por tales cosas segunt fuero de Castiella se puede todo vasallo
desnaturar del su Rey e de su senyor. […] Mas que es cierto que quando enbie a el a Diego Alfonso de
Tamayo por le conseiar lo que era su seuicio lo prendio e lo quiso matar e asimismo a los otros mios
homnes que yuan con el. Et esto mismo quiso matar muchas vezes a Sancho Perez de Cadahalso
embiandolo yo a el. Et otrosi porque quando me embie desnaturar del quando tenie mi fija presa et la
houieran a matar por su mandado mando prender e matar a Nunyo Martinez de Aluiolles mio vasallo e
fuera muerto si no quel quiso Dios escapar que fuo de la presion. Et otrosi porque en Villa real mando
matar e cortar las manos e los piedes al escudero que embio don Johan Nunnez a despedirle e desnaturarle
del”. GIM&Eacute;NEZ SOLER, Don Juan Manuel. Biograf&iacute;a y estudio cr&iacute;tico…, doc. DXXXI, pp. 622-624) e,
incluso, en la propia Cr&oacute;nica de Alfonso XI, investigadores como Jes&uacute;s Mar&iacute;a Lacarra se preguntan hasta
qu&eacute; punto resultan veraces todos esos temores con que don Juan Manuel dice que vivi&oacute; entre las d&eacute;cadas
de 1320 y 1330. De hecho, para dicha autora, existe la posibilidad de que tal insistencia sobre los peligros
que atenazaron al se&ntilde;or de Villena desde el inicio del gobierno personal de Alfonso XI en 1325 se trate,
m&aacute;s bien, de un recurso con el que el noble castellano buscaba plasmar su descontento contra aquel
monarca que le hab&iacute;a apartado de su lado y de los principales cargos de poder en la corte en detrimento de
otras personalidades y presentarse como un noble virtuoso, maduro, sabio y poderoso cuya existencia y
sabios y duros consejos resultaban incomodos para un rey joven, impetuoso y f&aacute;cilmente influenciable
por hombres con menos m&eacute;ritos que &eacute;l y que buscaban su propio provecho y no el del reino, el “bien
com&uacute;n”. LACARRA, Don Juan Manuel…, p. 11
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contra los monarcas a&uacute;n en tiempos de paz y supuesta concordia, atribuy&eacute;ndose
privilegios exclusivos del rey como el de acu&ntilde;ar moneda, violando los fueros y leyes de
las villas y lugares de sus dominios para someterlos bajo su poder, neg&aacute;ndose a
acompa&ntilde;ar al monarca y sus tropas en la campa&ntilde;as contra los musulmanes en Gibraltar
en 1333646 por temor a ser asesinado llegando, en ocasiones, a desobedecer las &oacute;rdenes
del rey y abandonar el campo de batalla, tal y como ocurri&oacute; en durante la batalla del r&iacute;o
Salado el 30 de octubre de 1340647 y en el sitio de Gibraltar en 1334648 respectivamente.
Como hemos podido apreciar en este trabajo, las pol&iacute;ticas de don Juan Manuel
conllevaron que, en innumerables ocasiones, el magnate castellano se convirtiera en
persona “non grata” e, incluso, enemigo de los reyes castellanos Fernando IV y, sobre
todo, con Alfonso XI, quienes trataron por todos los medios a su alcance de castigar los
atrevimientos del magnate. De ah&iacute; que, para escapar de la justicia regia, don Juan
Manuel abandonara r&aacute;pidamente la corte y buscara la protecci&oacute;n de los siempre a punto
muros de las cercas de las bien abastecidas villas y fortalezas de sus dominios 649 en
espera del apaciguamiento y/o del perd&oacute;n regio. Por todo ello, no resulta extra&ntilde;o que
don Juan Manuel contin&uacute;e su disertaci&oacute;n del cuarto cap&iacute;tulo del Libro enfenido
se&ntilde;alando a su hijo que en caso de que si a pesar de todos sus esfuerzos y cuidados la
enemistad con el rey llegando hasta el punto de temer por su vida “en ninguna manera
non se meta en su poder et escuse la su vista650”.
La desconfianza y el temor con el que vivi&oacute; don Juan Manuel ante las numerosas
intrigas para acabar con su vida urdidas por Alfonso XI, seg&uacute;n el noble castellano, y
llevadas a cabo por sus m&aacute;s leales y ambiciosos colaboradores651 como es el caso del
Tal y como se&ntilde;ala la Cr&oacute;nica de Alfonso XI “tantos eran los miedos que les pon&iacute;an del Rey que non
osaba ir con el nin con su conpanna en ninguna manera”. GAUTIER DALCH&Eacute;, Jean, “Alphonse XI a-t’il
voulu la mort de don Juan Manuel”…, pp. 137
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649
Especialmente, tal y como se&ntilde;ala Pascual Mart&iacute;nez, los ubicados en las tierras de Cuenca (Belmonte,
Garci Mu&ntilde;oz, Alarc&oacute;n…) y Murcia (Villena, Almansa, Chinchilla, Yecla…), los territorios m&aacute;s ricos y
extensos del se&ntilde;or&iacute;o de don Juan Manuel, adem&aacute;s de las fortalezas vallisoletanas de Pe&ntilde;afiel y
Torrelobat&oacute;n, la toledana de Escalona, entre otras. PASCUAL MART&Iacute;NEZ, Lope, “Los oficios y la
canciller&iacute;a en el se&ntilde;or&iacute;o de don Juan Manuel”, en VV.AA., Don Juan Manuel. VII centenario, Murcia,
Universidad de Murcia. Academia Alfonso X el Sabio, 1982, p. 260
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Ahora bien, es posible que algunos de los intentos de asesinato maquinados por Alfonso XI pudieron
deberse no tanto a la voluntad del propio rey, sino a la insistencia de sus m&aacute;s cercanos consejeros (el
infante Felipe, Juan Mart&iacute;nez de Leyva, Garci Lasso de la Vega, Alvar N&uacute;&ntilde;ez Osorio…), enemigos de
don Juan Manuel, para lograr sus propios intereses y acabar con un rival tan poderoso como era el
magnate castellano. Incluso, es posible que algunos de ellos nunca fueran ordenados por el monarca, tal y
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intento de asesinato que, supuestamente a instancias del joven Alfonso XI y sin &eacute;xito,
trataron de perpetrar contra don Juan Manuel sus principales enemigos en la Corte, el
infante don Felipe y los consejeros del rey, Garci Lasso de la Vega y &Aacute;lvar N&uacute;&ntilde;ez de
Osorio en Villa&oacute;&ntilde;ez en 1322, tal y como el propio magnate castellano recoge en el
Libro de los estados652, puede apreciarse en las cuidadosas advertencias y consejos que
da a su hijo al final del cuarto cap&iacute;tulo del Libro enfenido:
“Et non crea que por ver se con el rey en canpo, nin con muchas conpannas, que en
ninguna guisa puede ser guardado de muerte, si el rey fazer lo quisiere. Otrosi
conuiene que se guarde de dia et de noche en las posadas que posare. Otrosi de se
poner en poder de villa, nin de omne de [qui] non fie muy conplida mente: ca los
mas de los mas de los omnes mucho fazen por ganarse con los reys. […] Et esto
guardado, deue fazer quanto pudiere por auer grant poder de fortalezas et de
vasallos et de parientes et de amigos para se defender si mester fuere653”.
6.4. El se&ntilde;or y la guerra.
Como hemos podido apreciar a lo largo de su biograf&iacute;a, la vida de don Juan Manuel se
desarroll&oacute; en una &eacute;poca turbulenta, de gran conflictividad e inseguridad, para el reino de
Castilla y estuvo dominada desde su infancia por una educaci&oacute;n fundamentalmente
militar (equitaci&oacute;n, caza, aprendizaje del manejo de la espada, lectura y escucha de
relatos de caballer&iacute;as y de guerras del pasado…) propia de su estado (bellator) y, sobre
todo, por el empleo de las armas654, tal y como parece reconocer el se&ntilde;or de Villena a
trav&eacute;s de su “alter ego” literario, el conde Lucanor, al comienzo del tercer “exemplo” de
la obra hom&oacute;nima:
“V&oacute;s sabedes muy bien que yo non so ya muy man&ccedil;ebo, et acaes&ccedil;i&oacute;me as&iacute;: que
desde que fuy nas&ccedil;ido fasta agora, que siempre me cri&eacute; et visque en muy grandes
guerras, a vezes con cristianos et a vezes con moros, et lo dem&aacute;s siempre lo ove
con reys, mis se&ntilde;ores et mis vecinos. Et quando lo ove con cristianos, commo quier
como se desprende de una cita de la Cr&oacute;nica de Alfonso XI que proporciona Gautier Dalch&eacute; en la que el
monarca castellano niega haber enviado a Alvar D&iacute;az, hermano de Juan Alfonso de Haro a asesinar a don
Juan Manuel: “Vos fuestes a decir a Don Joan fijo del Infante Don Manuel, que vos mandara que le
matasades; et sabedes que le dexistes muy grand mentira, que nunca tal cosa vos mand&eacute;… ca como quier
que Don Joan me ha fecho algunos enojos, non querria su muerte, mas querrialo a mi servicio”.
GAUTIER DALCH&Eacute;, “Alphonse XI a-t’il voulu la mort de don Juan Manuel”…, p. 139
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todos los m&aacute;s desarmados. Et aun a &eacute;l o&iacute; dezir que aquel d&iacute;a non se pudiera cal&ccedil;ar, et tra&iacute;a don Felipe m&aacute;s
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estaba, et ellos ben&iacute;anle por matar, pero de todo lo guard&oacute; Dios”. G&Oacute;MEZ REDONDO, Historia de la
prosa medieval castellana…, p. 1101
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que siempre me guard&eacute; que nunca levantase ninguna guerra a mi culpa, pero non se
pod&iacute;a escusar de tomar muy grant da&ntilde;o muchos que lo non meres&ccedil;ieron655”.
En efecto, tal y como hemos explicado al analizar su biograf&iacute;a, desde que alcanz&oacute; la
adolescencia don Juan Manuel se alz&oacute; en armas en innumerables ocasiones contra los
musulmanes, as&iacute; como contra sus propios “hermanos” cristianos pues.
Sin embargo, en este punto resulta llamativo el hecho de que a pesar del protagonismo
que la guerra tuvo en la vida de don Juan Manuel y de que en diversas ocasiones &eacute;l
mismo instig&oacute; complots y levantamientos contra los reyes castellanos, que no s&oacute;lo
afectaron pol&iacute;tica y econ&oacute;micamente a los monarcas y sus principales apoyos656, sino
tambi&eacute;n al pueblo, el se&ntilde;or de Villena se presente en sus obras, especialmente en el
Libro de los estados y el Libro enfenido como un noble amante de la vida pl&aacute;cida y
tranquila que “siempre me guard&eacute; que nunca levantase ninguna guerra a mi culpa657” y
que se declara totalmente contrario a la guerra, condenando especialmente, la que era
instigada por los nobles contra su propio rey. Esta condena de la guerra se debe a que
los objetivos y/o beneficios que los contendientes buscan obtener de ella nunca
compensan las muertes, el desorden, la inseguridad y los cuantiosos da&ntilde;os, pesares,
sufrimientos y calamidades que se derivaban de ella para las gentes y la tierra tal y
como insin&uacute;a el magnate castellano al final del cap&iacute;tulo cuarto y al comienzo de
cap&iacute;tulo XXI del Libro enfenido y en el comienzo del cap&iacute;tulo LXX de la primera parte
de su Libro de los estados:
“Pero deue fazer todo su poder por non entrar en guerra con el rey: ca todas las
otras lazerias et enojos et cuidados son nada con la de la guerra. Et por ende deue la
escusar quanto pudiere; pero siempre deue estar apercibido et el ojo abierto,
commo si fuese en la guerra, et foyr della quanto pudiere, et el nunca la comen&ccedil;ar
si non por cosa que le fuese grant desonrra o mengua de su lea[l]tad si non
fiziese658”.
“Cred por cierto que de todos los males et enxencos et enojos que a los omnes
puede venir, [el mayor] es la guerra. Et por ende todo omne cuerdo et de buen
entendimiento deue escusar la guerra quanto pudiere, toda via guardando su
onra659”.
DON JUAN MANUEL, El conde Lucanor…, p. 68
Todos los esfuerzos pol&iacute;ticos del rey, por ejemplo, han de centrarse exclusivamente en el
reforzamiento del poder regio, el sometimiento de la nobleza rebelde y el mantenimiento del orden y la
justicia en el reino; los recursos econ&oacute;micos de la Corona han de destinarse a la preparaci&oacute;n de tropas y
fortalezas y “compra” de voluntades; etc.
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Tal consideraci&oacute;n negativa de la guerra se manifiesta en el magnate castellano desde el
momento en que alcanza la madurez y, especialmente, durante sus &uacute;ltimos a&ntilde;os de vida,
seg&uacute;n autores como Castro y Calvo 660 . Ello es fruto de la meditaci&oacute;n en sus propias
experiencias acumuladas en el campo de batalla, sus desenga&ntilde;os pol&iacute;ticos y los escasos
resultados que, en muchos casos, obtuvo de los conflictos que promovi&oacute; y/o secund&oacute; y sus
remordimientos y arrepentimiento ante los da&ntilde;os y pesares de que era consciente haber
causado a la poblaci&oacute;n inocente con sus decisiones y actos. Sin embargo, cabe se&ntilde;alar que, a
pesar de su convencimiento ante el horror que supon&iacute;a la guerra, durante toda su vida don
Juan Manuel entendi&oacute; la guerra como una “manifestaci&oacute;n de vitalidad” y, tal y como puede
apreciarse en las citas anteriores, como un instrumento para la reivindicaci&oacute;n y defensa de la
propia dignidad, del honor.
6.4.1. La legitimaci&oacute;n de la guerra.
En este punto, cabe se&ntilde;alar tambi&eacute;n la existencia de otros discursos que, como los de
don Juan Manuel, buscaban justificar el desempe&ntilde;o de continuas acciones b&eacute;licos en la
Castilla de la primera mitad del siglo XIV apelando a los diversos motivos pragm&aacute;ticos,
ideol&oacute;gicos-religiosos e hist&oacute;ricos (a veces se solapan) que exist&iacute;an en el territorio para
recurrir a ellos, tal y como apunta Fernando Arias Guill&eacute;n en el segundo cap&iacute;tulo de su
obra661 dedicada al estudio de la pr&aacute;ctica de la guerra en la &eacute;poca de Alfonso XI.
En tiempos de este monarca castellano, a trav&eacute;s sobre todo de la producci&oacute;n cron&iacute;stica,
as&iacute; como en los documentos diplom&aacute;ticos y actas de reuniones de Cortes, la Corona
castellana trat&oacute; de inculcar la idea de que la guerra contra el infiel formaba parte de la
vida diaria, de la idiosincrasia, de la historia del reino de Castilla, as&iacute; como uno de los
principales aspectos definitorios de la instituci&oacute;n regia662.
Como se&ntilde;ala Arias Guill&eacute;n en su obra663, la preparaci&oacute;n de campa&ntilde;as por parte del rey,
as&iacute; como la participaci&oacute;n en ellas de todos sus vasallos y naturales, se explicaba y
justificaba, sobre todo, present&aacute;ndose como actos necesarios para la salvaguarda del
territorio castellano y de sus gentes en respuesta a los ataques e incursiones previas de
los musulmanes en la frontera castellana y, si bien en menor medida, como actos
ineludibles por los vasallos y naturales (no s&oacute;lo los poderosos y privilegiados nobles,
sino tambi&eacute;n el propio pueblo, que seg&uacute;n Alfonso X en Las Siete Partidas deb&iacute;a “ir en
CASTRO Y CALVO, El arte de gobernar en las obras de Don Juan Manuel…, p. 51 y 184-185
ARIAS GUILL&Eacute;N, Fernando, Guerra y fortalecimiento del poder regio en Castilla. El reinado de
Alfonso XI (1312-1350), Madrid, Ministerio de Defensa. Consejo Superior de Investigaciones Cient&iacute;ficas
(CSIC), 2012, pp. 63-104
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hueste cuando los enemigos entrasen en la tierra”) ya que, como tales, ten&iacute;an el deber de
acudir a la llamada de su se&ntilde;or, el rey, y de obedecer sus &oacute;rdenes para compensar los
bienes y mercedes recibidas y para defender el reino, del bien com&uacute;n, de quien, por
voluntad divina, el monarca era el m&aacute;ximo exponente, la cabeza del reino, y en cuyas
manos se encontraba, por tanto, tal cometido con el que no buscaba su propio beneficio,
sino el de su pueblo, de su reino.
En ese sentido de esa defensa del pueblo, del inter&eacute;s com&uacute;n del reino, la noci&oacute;n de
“reconquista”
fue una de las principales ideas con las que la sociedad castellana
medieval trat&oacute; de legitimar la pr&aacute;ctica de la guerra, as&iacute; como para justificar los
proyectos de conquista y expansi&oacute;n territorial de los reinos peninsulares664. Desde el
siglo VIII, las monarqu&iacute;as hisp&aacute;nicas elaboraron discursos ideol&oacute;gicos con los que
trataron de presentar a los musulmanes como unos “intrusos” 665 que se hab&iacute;an
apropiado ileg&iacute;timamente de las tierras de la Pen&iacute;nsula Ib&eacute;rica que correspond&iacute;an a los
cristianos, especialmente a los castellanos, tal y como tratar&aacute;n de defender los monarcas
de este reino al autoproclamarse como herederos del legado visigodo666. De esta forma,
como se&ntilde;alan, Arias Guill&eacute;n o De Stefano, la guerra contra el infiel se revest&iacute;a de un
car&aacute;cter hist&oacute;rico-pol&iacute;tico y se presentaba como un “acto justo”, sino tambi&eacute;n necesario
pues la reconquista era una “empresa colectiva” (en la que participa todo el pueblo)
dirigida por los monarcas con la que se trataba de recuperar y restituir el territorio
perdido a sus leg&iacute;timos herederos, los cristianos667, tal y como apuntaba el propio don
Juan Manuel en el fragmento del Libro de los estados: “et por esto, a guerra entre los
christianos e los moros, et abr&aacute; fasta que ayan cobrado los christianos las tierras que los
moros les tienen for&ccedil;adas”668.
En otras ocasiones se trat&oacute; de legitimar la guerra con conceptos espirituales-religiosos,
especialmente apelando a la visi&oacute;n de la guerra como una suerte de “juicio divino” u
ordal&iacute;a en el que dios ser&iacute;a el juez en la lucha entre el mundo cristiano y el musulm&aacute;n y
dictaminar&iacute;a el porvenir (castigo-recompensa) de los hombres seg&uacute;n los m&eacute;ritos,
664
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acciones, moral de los monarcas y/o sus s&uacute;bditos, de ah&iacute; que a pesar de la val&iacute;a del
combatiente fuera fundamental que &eacute;ste contara con la voluntad, favor o ayuda divina669.
El argumento del “juicio divino” guarda una estrecha relaci&oacute;n con el ideal de Cruzada,
es decir, con la idea que propugnaba el car&aacute;cter sagrado de la guerra contra el infiel para
el servicio a Dios y la defensa y fortalecimiento de la “santa fe catholica” que se
extiende por toda la Pen&iacute;nsula Ib&eacute;rica y aun por el resto de Europa desde el siglo XI-XII
gracias a la promoci&oacute;n dada desde la Santa Sede 670 (propaganda, ensalzamiento y
mitificaci&oacute;n de las batallas y victorias como recurso para justificar el poder&iacute;o de la fe
cristiana y de la Iglesia, ayuda econ&oacute;mica), aunque los motivos religiosos justificadores
de la guerra contra los invasores ya se utilizaron antes. De ah&iacute; que las cr&oacute;nicas, como
dice arias Guill&eacute;n siempre presenten el binomio, la oposici&oacute;n, “christianos-moros”, en
vez de castellanos-granadinos o similares, si bien el autor tambi&eacute;n se&ntilde;ala que son
t&eacute;rminos tan gen&eacute;ricos que es m&aacute;s posible que tengan un sentido m&aacute;s rutinario, pol&iacute;tico
o territorial que religiosos porque no se emplean otros t&eacute;rminos con sentido religioso
m&aacute;s acusado671.
Retomando de nuevo el discurso de don Juan Manuel en torno a la guerra a trav&eacute;s de
sus obras literaria, especialmente, seg&uacute;n el Libro enfenido, hemos de recordar, tal y
como explicamos anteriormente, que el rey es el se&ntilde;or por antonomasia del noble y, por
ello, a pesar de las posibles afrentas que el monarca pudiera ocasionarle, el noble deb&iacute;a
perdonar cuanto pudiera las afrentas que pudiera ocasionarle el rey y evitar por todos los
medios el conflicto abierto y nunca comenzarlo “si non por cosa que le fuese grant
desonrra o mengua de su lea[l]tad si non lo fieziese672”, es decir, si la afrenta cometida
contra &eacute;l supone un motivo de deshonra para su persona, estado, linaje y/o si no
responder a aquella con las armas pod&iacute;a indicar una muestra de cobard&iacute;a y/o minar la
lealtad y respeto que sus vasallos, oficiales y tropas deb&iacute;an a su autoridad y persona
669
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pues como afirmaba don Juan Manuel continuando la cita del ya mencionado cap&iacute;tulo
LXX de la primera parte del Libro de los Estados:
“Et todas las otras cosas deue omne ante sofrir que comen&ccedil;ar guerra, saluo la
desonra. Ca non tan sola mente la guerra, en que ha tantos males, mas avn la
muerte, que es la mas graue cosa que puede ser, deue omne ante sofrir que pasar et
sofrir desonra” porque “los grandes omnes que se mucho pre&ccedil;ian et mucho valen”
tal y como se consideraba el propio se&ntilde;or de Villena, quien por sus or&iacute;genes
lin&aacute;jisticos y su gran poder pol&iacute;tico y territorial y su inmensa fortuna se
consideraba miembro de la alta nobleza y casi igual a los reyes, si no m&aacute;s
importante y poderoso porque se hallaba moralmente legitimado y se consideraba
el noble ideal, cumpl&iacute;a su estado perfectamente y acumulaba suficientes m&eacute;ritos
personales para gozar de poder, fortuna y alto estatus a diferencia de aquel rey
torti&ccedil;ero o injusto e inmoral “son para ser muertos, mas no desonrados673”.
De esta forma, al apelar a la necesidad de defender su “honra”, es decir, su honor, su
fama, su prestigio, que, como se&ntilde;ala Gim&eacute;nez Soler 674 , le ven&iacute;a por sus or&iacute;genes
linaj&iacute;sticos y por la grandeza moral de su padre el infante Manuel (abolengo). Su
obsesi&oacute;n por el honor y dignidad personal y linaj&iacute;stica era tal, continuando se&ntilde;alando el
autor, que don Juan Manuel ve&iacute;a en todo afrentas hacia dicho honor, aunque el propio
magnate puntualizara en el Libro de los estados que nunca hab&iacute;a que abusar de la
excusa de la defensa de la honra para legitimar los propios actos y que s&oacute;lo hab&iacute;a que
lanzarse a la guerra por una afrenta verdaderamente grave e importante y no por hechos
desafortunados fruto de errores y equivocaciones y malentendidos menudos pues “Mas
esta desonra por que omne deue fazer todas estas cosas, non entendades que es por vn
par de luas, sinon por cosa que se deua fazer todo esto675”. De esta forma, el magnate
legitimaba y excusaba apelando a esa honra sus acciones pol&iacute;ticas y, sobre todo, sus
desnaturalizaciones676 y levantamientos contra el monarca Alfonso XI, tal y como puede
apreciarse en el levantamiento y conflicto b&eacute;lico que mantuvo el magnate castellano con
dicho rey en 1327 y en 1336 para reparar la afrenta contra la honra de Constanza
Manuel porque no deseaba cumplir su compromiso de desposarse con la joven.
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De hecho, este episodio es el que don Juan Manuel no duda en aludir como ejemplo de
la importancia de la defensa de la honra hasta el punto de recurrir a las armas en el
Libro de los Estados que, como ya dijimos, a la saz&oacute;n fue escrito en “los tristes
tiempos” de 1327, por lo que no es extra&ntilde;o que el magnate quisiera hacerse eco de una
de las afrentas m&aacute;s duras e indignantes a las que tuvo que enfrentarse y que, sin duda, le
hundi&oacute; moralmente y que, mientras la lucha se desarrollaba trataba de salir victorioso,
por el momento, al menos en el plano literario.
El noble castellano se refiere a dicho episodio sin literaturizar los hechos y personajes,
si bien a trav&eacute;s de la figura del predicador y fil&oacute;sofo cristiano Julio, como caso
paradigm&aacute;tico de los motivos por los que era l&iacute;cito levantarse en armas contra su rey y,
as&iacute;, legitimar ante los posibles lectores del Libro de los estados sus acciones y
decisiones pol&iacute;ticas y lanzar una nueva cr&iacute;tica y descripci&oacute;n negativa de Alfonso XI, as&iacute;
como tambi&eacute;n una cierta cr&iacute;tica a los monarcas de Portugal y de Arag&oacute;n, quienes o se
aliaron con Alfonso XI o acabaron abandonando cobardemente al magnate castellano a
su suerte durante la lucha contra el rey de Castilla para proteger sus propios intereses y
reinos, si bien en el relato don Juan Manuel apunta el matiz de que estuvo solo desde el
principio y, en realidad, la alianza matrimonial entre Castilla y Arag&oacute;n fue a&ntilde;os despu&eacute;s
de empezada la contienda en 1327.
As&iacute;, don Juan Manuel se presenta como un hombre s&oacute;lo ante la adversidad que sacrifica
todo aun a costa de salir mal parado por defender su honor, la virtud m&aacute;s importante y
la posesi&oacute;n m&aacute;s valiosa para para el hombre en comparaci&oacute;n con el resto de bienes
materiales y la fortuna y por la que bien vale entregar la propia vida. Un hombre s&oacute;lo
ante la adversidad que lucha por reparar su dignidad aun a costa de los innumerables
sacrificios y los sinsabores que le ocasion&oacute; la guerra y de la que, en su opini&oacute;n, sali&oacute;
triunfante en 1334 con “una de las paces m&aacute;s gloriosas de la historia de Espa&ntilde;a” gracias
a su persistencia, a su fe en Dios y al favor que &Eacute;ste le daba677 porque la causa por la
que luchaba era justa y leg&iacute;tima. De esta forma, en definitiva, legitima su
comportamiento belicoso y busca obtener la simpat&iacute;a del lector:
6.4.2. Aspectos pr&aacute;cticos sobre la guerra.
677
Lo que sirve una vez m&aacute;s, en nuestra opini&oacute;n, como recurso para aportar a don Juan Manuel y su linaje
un matiz de santidad y para revestir a los actos del magnate de cierto car&aacute;cter providencialista.
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En este punto cabe se&ntilde;alar que en el breve cap&iacute;tulo XXI del Libro enfenido,
supuestamente dedicado a analizar todo lo que el noble “deue fazer en fecho de las
guerras678”, el magnate castellano no ofrece al lector explicaciones detalladas sobre la
manera en que el noble ha de preparar sus fuerzas antes de la contienda, actuar en el
campo de batalla, acometer la defensa de sus fortalezas, villas y enclaves estrat&eacute;gicos y
tan s&oacute;lo se ocupa en reiterar su condena de la guerra como culpable de la destrucci&oacute;n de
los reinos y de las desgracias de la poblaci&oacute;n. Tal omisi&oacute;n se deb&iacute;a a que como el Libro
enfenido hab&iacute;a sido concebido como un peque&ntilde;o resumen de consejos y de las propias
experiencias del magnate castellano de f&aacute;cil y r&aacute;pida lectura don Juan Manuel opt&oacute; por
no comentar aspectos que, como el tema de la guerra, pod&iacute;an ser muy extensos y/o que
ya hab&iacute;an sido analizados en otras de sus obras679. Por todo ello, no resulta extra&ntilde;o que
al final de los cap&iacute;tulos IV y XXI del Libro enfenido don Juan Manuel, siempre
orgulloso de su labor literaria y de sus propios escritos remita a su hijo Fernando al
cap&iacute;tulo LXX de la primera parte del Libro de los estados para conocer
“cumplidamente” (perfectamente) todos los aspectos relacionados con el “fecho de las
guerras” inst&aacute;ndole a que lo “leades y aprendades”. Tal insistencia respond&iacute;a a que el
conocimiento y puesta en pr&aacute;ctica del contenido de dicho cap&iacute;tulo resultaba
fundamental para el adecuado mantenimiento del estado del joven Fernando, as&iacute; como
de la honra y grandeza de su estirpe dado que el ejercicio de las armas era una actividad
propia del estamento de los defensores y que, en tiempos de su padre, su linaje se hab&iacute;a
visto continuamente involucrado en conflictos, a veces por propia voluntad y otras
arrastrado por las dificultades en que estaba sumido el reino, como ya hemos explicado
en diversas ocasiones, para defender y/o acrecentar su patrimonio, poder y estatus680.
La lectura del cap&iacute;tulo LXX del Libro de los estados, as&iacute; como de los siguientes
apartados del mismo libro hasta el LXXIX (inclusive) y de los cap&iacute;tulos XV y XVI del
propio Libro enfenido, a los que nos referiremos a continuaci&oacute;n, nos proporcionan
algunas nociones sobre la concepci&oacute;n de la guerra que ten&iacute;an los grandes arist&oacute;cratas
DON JUAN MANUEL, Libro enfenido, en DON JUAN MANUEL, Obras Completas…, p. 178
De ah&iacute; que en el cap&iacute;tulo XXI del Libro enfenido el autor se&ntilde;alara: “Et por que las cosas que
pertenescen a la guerra son muy luengas de dezir, et las he puesto en otro libro, non lo pus en este libro”.
DON JUAN MANUEL, Libro enfenido, en DON JUAN MANUEL, Obras completas…, p. 178
680
Esta misma idea la podemos hallar en la obra de De Castro y Calvo, quien al referirse a la educaci&oacute;n
del “pr&iacute;ncipe”, es decir, del “gran se&ntilde;or” (rey-noble), explica que “el conocimiento del arte militar” era
indispensable “para la conservaci&oacute;n y engrandecimiento de su reino”. CASTRO Y CALVO, El arte de
gobernar en las obras de Don Juan Manuel…, p. 184
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679
156
como don Juan Manuel y sobre algunas de las estrategias y t&eacute;cnicas de ataque y defensa
que &eacute;ste empleaba y que hab&iacute;a aprendido durante su infancia y juventud de sus ayos,
preceptores y oficiales, de la lectura de obras especializadas en la materia b&eacute;lica durante
los tiempos de paz como es el caso de las obras del literato romano del siglo V d.C.
Flavio Renato Vegecio681, a quien alude el se&ntilde;or de Villena en su Libro del caballero et
del escudero682 y, sobre todo, de su propia experiencia en el campo de batalla luchando
tanto contra cristianos, como contra moros 683, cuya forma de luchar admiraba, tal y
como puede apreciarse en el hecho de que dedique varias p&aacute;ginas a ese tema, puesto que,
eran resistentes, magn&iacute;ficos, fieros e implacables guerreros que pod&iacute;an cabalgar durante
horas soportando grandes privaciones y penurias sin apenas hidratarse y comer, que
bajo ning&uacute;n concepto comet&iacute;an el deshonroso acto de huir del campo de batalla y que,
seg&uacute;n opinaba el propio don Juan Manuel, habr&iacute;an podido aplastar a las fuerzas
cristianas si no fuera porque carec&iacute;an del favor de Dios necesario para lograr la
victoria684.
Los numerosos ejemplos, conceptos y datos te&oacute;ricos que aporta en todos esos cap&iacute;tulos
el adelantado del reino de Murcia y de la Frontera nos permiten esbozar nuevamente la
imagen de don Juan Manuel no s&oacute;lo como el erudito que busca el saber a trav&eacute;s de los
libros, sino, sobre todo, como el noble caballero castellano, el h&aacute;bil estratega y el
brillante militar.
Como se&ntilde;alan autores que han analizado la concepci&oacute;n del arte de la guerra plasmado
por don Juan Manuel en sus obras como es el caso de Castro y Calvo, este magante
castellano consideraba que en tiempos de guerra “el se&ntilde;or es el &aacute;rbitro de todo 685 ”
puesto que, como poseedor y gobernante de tierras y lugares, as&iacute; como de las gentes que
681
Como, por ejemplo, Epitoma rei militaris o Rey militaris Instituta. Ibidem, p. 54
“[…] pero si uso quisieredes saber todo esto que me preguntastes de la caualleria conplida mente, leed
un libro que fizo vn sabio que dizen Veje&ccedil;io, et y lo fallaredes todo”. DON JUAN MANUEL, Libro del
cauallero et del escudero, en DON JUAN MANUEL, Obras Completas…, p. 46
683
De hecho, en el caso del Libro de los estados, Don Juan Manuel analiza la forma de guerrear de los
cristianos entre los cap&iacute;tulos LXX y LXXIV de la primera parte, mientras que los cap&iacute;tulos entre el
LXXV y el LXXIX los dedica a comentar pormenorizadamente las caracter&iacute;sticas de las guerras que se
efect&uacute;an entre cristianos y moros, as&iacute; como las t&eacute;cnicas militares empleadas por estos &uacute;ltimos puesto que
“[…] la guerra de los moros non es commo la de los christianos; tan bien en la guerra guerriada commo
quando &ccedil;ercan o conuaten, o son cercados o conuatidos, commo en las caualgadas et correduras, commo
en el andar por el camino et el posar de la hueste, commo en las lides, en todo es muy departida la vna
manera de la otra”. DON JUAN MANUEL, Libro de los estados, en DON JUAN MANUEL, Obras
Completas…, p. 345
684
CASTRO Y CALVO, El arte de gobernar en las obras de Don Juan Manuel…, pp. 194 y 196-197
685
Ibidem, p. 51
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los poblaban, era a &eacute;l al que le correspond&iacute;a en &uacute;ltima instancia (a pesar de contar con
vasallos y oficiales leales y experimentados en el campo de batalla), ocuparse de su
defensa y/o engrandecimiento.
A pesar de que en el Libro enfenido el se&ntilde;or de Villena apenas hable del arte de la
guerra, remitiendo al lector que desea aprender sobre estrategias de ataque,
desplazamiento de tropas… al Libro de los estados, don Juan Manuel no duda en incluir
en &eacute;l un cap&iacute;tulo (el XVI) en el que insiste a su hijo Fernando sobre la importancia de
que cuando alcanzara la adultez contara en sus dominios con un gran n&uacute;mero de
fortalezas o castillos, as&iacute; como de villas cercadas, en buen estado, tal y como a lo largo
de su vida hab&iacute;a intentado el propio autor686.
Tal insistencia se deb&iacute;a a que, como explica Joseph Morsel en su obra687, adem&aacute;s de
constituirse como s&iacute;mbolos del rango social y del poder y dominaci&oacute;n se&ntilde;orial del lugar
y su entorno desde el punto de vista tanto territorial como sobre los pobladores, como
lugar de refugio y/o habitaci&oacute;n del se&ntilde;or688 (o del teniente o alcaide689) y de un peque&ntilde;o
destacamento para su defensa o como “n&uacute;cleo de explotaci&oacute;n agr&iacute;cola y artesanal y
centro neur&aacute;lgico de un conjunto complejo de derechos se&ntilde;oriales 690 ”, las fortalezas
eran construcciones fortificadas desde las que el se&ntilde;or impon&iacute;a su poder, defend&iacute;a el
territorio circundante y hac&iacute;a frente a posibles ataques o incursiones enemigas
(cristianas-musulmanas). Incluso, tal y como se&ntilde;ala el propio don Juan Manuel, pod&iacute;an
constituirse en plataformas desde las que el se&ntilde;or pod&iacute;a extender su poder e influencia e,
incluso, actuar, sobre las tierras vecinas situadas fuera de sus dominios para, as&iacute;,
686
Recu&eacute;rdese a este respecto c&oacute;mo en el cap&iacute;tulo VI del Libro enfenido don Juan Manuel dec&iacute;a a su hijo
que “[…] de la vuestra heredat [podedes] mantener cerca de mil caualleros, sin bien fecho del rey, et
podedes yr del reyno de Nauar[r]a fasta el reyno de Granada, que cada noche posedes en villa &ccedil;ercada o
en castiellos de llos que yo he”. DON JUAN MANUEL, Libro enfenido, en DON JUAN MANUEL,
Obras Completas…, p. 162. En este mismo sentido tambi&eacute;n hemos de mencionar c&oacute;mo el se&ntilde;or de
Villena destin&oacute; innumerables recursos pecuniarios para la reedificaci&oacute;n, ampliaci&oacute;n y/o mejora de las
defensas de castillos como el de Garc&iacute; Mu&ntilde;oz, el de Villena, el de Cifuentes, el de Almansa o el de
Pe&ntilde;afiel, para cuya, por ejemplo labra emple&oacute; el dinero que Sancho IV le entreg&oacute; durante la estancia de
&eacute;ste en dicha villa a finales de 1294. PRETEL MAR&Iacute;N, Don Juan Manuel, se&ntilde;or de la llanura…, p. 39
687
MORSEL, La aristocracia medieval…, pp. 116-117
688
Tal es el caso de don Juan Manuel, quien, al igual que las cortes regias y otros miembros de la alta
aristocracia con un amplio patrimonio, carec&iacute;a de residencia fija y se desplazaba por todos sus dominios
durante todo el a&ntilde;o para, as&iacute;, poder gestionarlos mejor, si bien siempre sinti&oacute; preferencia por establecer su
Casa en las fortalezas y villas de Garc&iacute; Mu&ntilde;oz, por las magn&iacute;ficas posibilidades que deparaba para la
pr&aacute;ctica de la caza (PRETEL MAR&Iacute;N, Don Juan Manuel, se&ntilde;or de la llanura…, p. 64), as&iacute; como de
Pe&ntilde;afiel, Villena, Alarc&oacute;n o Chinchilla, entre otras.
689
Es decir, el noble-vasallo de confianza del se&ntilde;or al cargo del mantenimiento y guarda de la fortaleza,
su entorno y sus gentes. GERBET, Las noblezas espa&ntilde;olas en la Edad Media…, p. 389
690
MORSEL, La aristocracia medieval…, pp. 117
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intentar anexionarlos incrementando as&iacute; su propio poder&iacute;o, obtener de ellos recursos
(dinero, cereales…) por medios a veces il&iacute;citos (bandidaje, presi&oacute;n a la poblaci&oacute;n para
la entrega de tributos que no le corresponden…), o, simplemente, presionar a otros
nobles rivales-enemigos:
“Cred por cierto que el tal commo vos a mester muchas cosas para ser muy bueno
et muy onrado et muy poderoso. […] Et sobre todas las cosas, le cunple mucho que
aya muy buenas fortalezas; ca todas las otras cosas se pueden aver en menos
tiempo et mas ligera mente que las fortalezas. Et pues las fortalezas tan conplideras
le son, deue fazer mucho por las aver et por las mantener et guardar. Et deue las
aver por que en la tierra do el grant sennor ha fortalezas, et es suya la fortaleza,
fara mucho de lo que quisiere en la vezindat que non es suya. Et para las guardar et
las mantener, deue guisar de auer tantas fortalezas et tales, que las pueda bien
bastecer et labrar et auer grant gente para las poder defender. Otrosi deue poner en
ellas tales alcaydes que las puedan guardar de tal guisa, que este el sennor sin
cuidado que por cosa quel caya de fazer, que non verna ninguna ocasione en la
fortaleza691.”
Otro de los factores que el arist&oacute;crata, el se&ntilde;or, deb&iacute;a de tener en cuenta antes de
emprender la lucha armada era que “aya muchos vasallos et muy buenos, et muchos
amigos, et que aya mucho que les dar692”. Es decir, el noble deb&iacute;a asegurarse de contar
con un contingente de soldados suficientemente avalado, as&iacute; como con el apoyo de los
se&ntilde;ores menores vinculados a &eacute;l (vasallaje), as&iacute; como de sus parientes o de otros nobles
con los que hubiera establecido alguna alianza o pacto de amistad (“amiticia”) por el
que ambos se&ntilde;ores se compromet&iacute;an a prestarse ayuda pol&iacute;tica-b&eacute;lica rec&iacute;procamente.
Tal apoyo o ayuda deb&iacute;a ser recompensado con la concesi&oacute;n de privilegios, perbendas,
as&iacute; como generosas d&aacute;vidas y beneficios (dinero-tierras) que el se&ntilde;or deb&iacute;a extraer de
sus rentas y de su tesoro693.
Una vez el se&ntilde;or est&eacute; seguro de disponer de suficientes hombres, armas y castillos o
“lugares fuertes” convenientemente defendidos y abastecidos y se haya asegurado de
que en caso de ataque sus fuerzas podr&aacute;n evitar ser cercadas o sitiadas, entonces puede
DON JUAN MANUEL, Libro enfenido, en DON JUAN MANUEL, Obras Completas…, pp. 173-174
Ibidem, p. 173
693
De hecho, en el cap&iacute;tulo XVII del Libro enfendio, don Juan Manuel se&ntilde;ala la importancia de que los
se&ntilde;ores tengan rentas o ingresos per&iacute;odicos notables obtenidos justamente (de la recaudaci&oacute;n de tributos
leg&iacute;timos, de la realizaci&oacute;n de transacciones comerciales o “mercas” de tierras, caballos, pa&ntilde;os, joyas…, a
las que el magnate alude en el cap&iacute;tulo XXIII del Libro enfenido): “Ca [por] las rendas se acrescientan los
averes, et por el aver se mantienen los sennores et las fortalezas et los amigos et los vasallos”. Asimismo,
en el cap&iacute;tulo siguiente de la misma obra (el XVIII) el se&ntilde;or de Villena se refiere a los tesoros como “auer
que tienen los sennores guardado en aver monedado o en pan[nos] et en oro o en plata” de origen justo y
leg&iacute;timo (como, por ejemplo, del pago de sanciones o multas) que, al igual que las rentas, han de
destinarse al mantenimiento de las fortalezas, de los preparativos de las guerras y el “pago” de los
servicios de los vasallos y aliados. Ibidem, pp. 174-176
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iniciar o unirse a la liza. En el cap&iacute;tulo LXX del Libro de los estados el magnate
castellano se&ntilde;ala que, en lo posible, el se&ntilde;or ha de evitar las batallas o enfrentamientos
directos con el enemigo en favor de la “guerra guerriada” o guerra de guerrillas 694 ,
posiblemente porque la sucesi&oacute;n de peque&ntilde;as pero sucesivas escaramuzas contra las
huestes y fortalezas (cercos) del bando contrario permit&iacute;an debilitar y desmoralizar
f&aacute;cilmente al enemigo sin poner en excesivo peligro a las propias tropas. Ante todo, el
se&ntilde;or debe dirigir sus esfuerzos a sitiar y tomar las fortalezas y villas enemigas para, as&iacute;,
ir extendiendo e imponiendo su poder en la zona pero, en cuanto alguno de sus propios
enclaves sea cercado, ha de abandonar toda ocupaci&oacute;n o plan y centrarse en la
liberaci&oacute;n de la plaza.
Por otra parte, el citado cap&iacute;tulo del Libro de los estados tambi&eacute;n explica que el se&ntilde;or
ha de planificar cuidadosamente los desplazamientos de las tropas para evitar cualquier
peligro recurriendo a exploradores a caballo que precedan al ej&eacute;rcito e investiguen y
reconozcan el terreno y posici&oacute;n de los enemigos y colocando a hombres en la
retaguardia y flancos de la hueste para que puedan defenderla y/o avisarla en caso de
ataque. Asimismo, debe evitar circular por los caminos durante la noche, as&iacute; como
atravesar lugares propicios para las emboscadas como las sierras, pasos de monta&ntilde;a,
barrancos o r&iacute;os. Adem&aacute;s, cuando haya de pasar la noche en “camino o en tierra que aya
re&ccedil;elo” debe procurar resguardarse en alguna aldea o lugar que “non sea fuerte”, es
decir, que no tenga defensas para evitar ser cercado por sorpresa por el enemigo, y en
donde no abunde el vino para evitar que los hombres beban en exceso y cometan alg&uacute;n
tipo de desaguisado y/o no se encuentren en plenas condiciones en caso de que se
presentase la batalla
Para terminar este apartado resulta de inter&eacute;s se&ntilde;alar tambi&eacute;n la importancia que el
magnate castellano daba a la “poridat”, es decir, al secreto695 ya que &uacute;nicamente las
estrategias y movimientos b&eacute;licos que se llevaban a cabo con la mayor discreci&oacute;n
694
En el Libro de los estados don Juan Manuel se&ntilde;ala que los enfrentamientos b&eacute;licos deb&iacute;an limitarse a
los meses de invierno y que al comienzo del verano los bandos contendientes deb&iacute;an intentar llegar a
alguna tregua para, as&iacute;, poder dedicar ese tiempo a la recolecci&oacute;n de las cosechas y reabastecimiento de
las fortalezas, villas, huestes... DON JUAN MANUEL, Libro de los estados, en DON JUAN MANUEL,
Obras completas…, p. 334 y CASTRO Y CALVO, El arte de gobernar en las obras de Don Juan
Manuel…, p. 51
695
“[…] que es vna de las cosas en que los grandes yerran o a&ccedil;iertan mucho en los grandes fechos; ca
bien cred que muchos fechos et muchas cosas se pierden et se yerran por mengua de poridat”. DON
JUAN MANUEL, Libro enfenido, en DON JUAN MANUEL, Obras completas…, p. 172-173
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posible y s&oacute;lo se revelaban los consejeros, oficiales y/o vasallos de mayor confianza
tendr&iacute;an la garant&iacute;a de acabar con &eacute;xito.
Sin duda, la “poridat” fue una cuesti&oacute;n que preocup&oacute; mucho a don Juan Manuel y la
consideraba tan decisiva para el devenir de los acontecimientos de la guerra que no ha
de extra&ntilde;arnos que en el ya mencionado cap&iacute;tulo LXX del Libro de los estados Julio
dijera al infante Jo&aacute;s:
“Et digo vos que me dixo don Johan, aquel mio amigo, que vna de las cosas que
mucho le aprouecharon en las guerras que ovo, que fue las que fizo con gran
poridat; et las que mas le enpes&ccedil;io, fue en las que non fue la podridat guardada. Et
dixo me algunas vegadas, ri&eacute;ndose et commo en manera de solaz: ‘Digo vos de
buena fe, Julio, mi amigo et mi amo, que en los grandes fechos que ove de fazer,
que las poridades que me fueron mejor guardadas [fueron] las que non dixe a
ninguno’696”.
De hecho, don Juan Manuel se sirvi&oacute; en numerosas ocasiones de su astucia y del secreto,
para actuar en la pol&iacute;tica y en la guerra. Baste como ejemplo el episodio en que se sirvi&oacute;
de dos de sus hombres, Pedro Escrib&aacute;, vecino de Elche, y el alcaide de Yecla, para
informar en secreto al rey de Arag&oacute;n Jaime II de los movimientos del ej&eacute;rcito castellano
liderado por Mar&iacute;a de Molina y su hijo Fernando IV en su intento por cercar y apresar al
monarca aragon&eacute;s por sorpresa en Murcia a finales de 1300697.
6.5. El comportamiento y las tareas del “se&ntilde;or”. La casa y corte nobiliaria de don Juan
Manuel.
Comenzaremos este apartado se&ntilde;alando, tal y como hace Castro y Calvo en el apartado
de su obra dedicado al an&aacute;lisis de la forma de vida de un gran se&ntilde;or medieval 698, que
para don Juan Manuel la vida de un gran se&ntilde;or medieval deb&iacute;a caracterizarse por su
sencillez, sobriedad y disciplina debiendo levant&aacute;ndose y acost&aacute;ndose, acudiendo a misa
y departiendo sobre los asuntos de su hacienda con sus vasallos, oficiales y criados de
mayor confianza cada d&iacute;a. Asimismo, aun en la adultez, deb&iacute;a continuar form&aacute;ndose
como caballero a trav&eacute;s del ejercicio de las armas, la equitaci&oacute;n, la caza y la lectura de
los relatos y “fechos” de caballer&iacute;a, especialmente durante las largas noches de
DON JUAN MANUEL, Libro de los estados, en DON JUAN MANUEL, Obras completas…, p. 335
PRETEL MAR&Iacute;N, Don Juan Manuel, se&ntilde;or de la llanura…, pp. 46-47 y GIM&Eacute;NEZ SOLER, Don
Juan Manuel. Biograf&iacute;a y estudio cr&iacute;tico…, p. 13-14
698
CASTRO Y CALVO, El arte de gobernar en las obras de Don Juan Manuel…, pp. 47-49
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insomnio699. En sus actos, el se&ntilde;or, como se&ntilde;ala el anciano ermita&ntilde;o en el Libro del
cauallero et del escudero, ha de actuar y comportarse de forma tranquila, comprensiva,
misericordiosa, conciliadora y generosa o de manera violenta, dura, cruel e implacable
atendiendo a las circunstancias, al estado de los individuos con que se relacione y a las
consecuencias y efectos que, para &eacute;l, se deriven de los actos y palabras de dichos
hombres al igual que el mar es tranquilo y manso o bravo y peligroso dependiendo de la
fuerza con que sople el viento:
“Et, fijo, tienen los sabidores que en esta misma guisa conten&ccedil;e a los grandes
sennores: que asi commo la mar es grande et cabe[n] en ella muchos nabios et
muchas cosas de que los omnes se pueden aprouechar, et ella de su naturaleza, si
el viento non la muebe, sienpre esta queda et mansa, commo dando a entender
quel plaze que las gentes anden por ella et se aporuechen et se mantengan con
las cosas aprouechosas que en ella son; mas quando el viento fiere en ella, faze la
ensannar, et muchas vezes tan grande es la fortaleza de la su sanna, que faze
perder quales quier nabios que en ella sean. Fijo, bien asi es et deuen ser los
grandes sennores, ca ellos de su naturaleza sienpre deuen de ser mansos et de
buen talante, et deuen querer que todas las gentes, de qual manera que sean,
quepan en la su mer&ccedil;ed et viuan et se mantengan et se aprouechen en lo que
ellos ha. Mas, quando les fazen cosas desaguisadas, por fuer&ccedil;a se an de ensa&ntilde;ar
et enbrasue&ccedil;er, [et] segunt las cosas desaguisadas que les fazen, asi cre&ccedil;e la sanna
et la braveza700”.
Con igual ecuanimidad el se&ntilde;or ha de comportarse a la hora de pleitear y de impartir
justicia. A lo largo de toda su vida el noble, especialmente los grandes se&ntilde;ores de gran
poder como don Juan Manuel, se&ntilde;ala el adelantado del reino de Murcia en el cap&iacute;tulo
XXII del Libro enfenido y con mayor detalle en el cap&iacute;tulo LXXI de la primera parte del
Libro de los estados al que remite el propio autor en el Libro enfenido, no ser&aacute; extra&ntilde;o
que haya de enfrentarse (diplom&aacute;ticamente), de pleitear “con los reys, sus sennores, et
con sus vecinos et con sus parientes et con sus amigos et con sus vasallos et con sus
naturales et con sus oficiales et con sus pecheros 701 ” por los motivos m&aacute;s variados
(nobles envidiosos que le difaman para arrebatarle sus bienes, monarcas que buscan
debilitar a los nobles que podr&iacute;an oponerse a sus intereses, quejas de la poblaci&oacute;n por la
699
Tal y como ejemplifica el siguiente fragmento extra&iacute;do por De Castro y Calvo del cap&iacute;tulo LIX de la
primera parte del Libro de los estados: “[El se&ntilde;or] debe mandar que leyan ante &eacute;l algunas buenas historias
de que tome buenos ejemplos; esto debe facer porque muchas veces cuando home non puede dormir,
desque ha cuidado et metido en obra las cosas que le cumplen, aun despu&eacute;s que se devela, anda cuidando
de cosa en otra, en guisa que le tiene dalno para la salud del cuerpo y non le aprovecha para nada de su
facienda”, Ibidem, p. 48
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cuant&iacute;a de los tributos…). De ah&iacute; que, para evitar muchos de estos quebraderos de
cabeza, don Juan Manuel inste a su hijo en el cap&iacute;tulo XX del Libro enfenido a alejarse
todo lo posible de los “mezcladores”, es decir, de los intrigantes y calumniadores702, de
aquellos hombres:
“que con maestr&iacute;as et con enga&ntilde;os quieres buscar mal a las gentes con los
sennores a tuerto et a pecado. […] por emidia o por malquerencia o por
cuidar acres&ccedil;entar su pro et su estado, veniendo danno o mengua a otrie […].
Ca vnos dizen mal de otros de derecho en derecho, sin dubda ninguna; otros
mostrando se por amigos de aquellos omnes, buscan les mal encubierta
mente; otros non dizen dellos ninguna cosa, ante se muestran por sus amigos
et fazen que otra spersonas, muy encubierta mente, digan mal dellos, et ellos
dan a entender que los saluan, et todo el mal nas&ccedil;e dellos. Et otros,
mostr&aacute;ndose por amigos, fazen a los omnes fazer tales yerros o tales obras
por que les pueden buscar mal con los sennores703”.
Ante todo, para don Juan Manuel era de gran importancia que, al igual que en el caso de
la guerra, a la que s&oacute;lo el noble ha de recurrir en caso de afrentas al propio honor de
gran gravedad, el se&ntilde;or no discutiera ni pleiteara con esas gentes por minucias, porque
ello le dar&iacute;a mala fama y las gentes no le tendr&aacute;n el debido respeto y temor hacia su
poder, mas de tratarse de un asunto de gran gravedad, bajo ning&uacute;n concepto ha de
obviarlo: “Et deue se guardar que non le tengan las gentes por tal que se atreuan a
mouer le ningunas pleytesias menguadas; pero desque llegare el pleito a cabo, razon non
lo deue partir por meiorar el pleyto704.”
Por otra parte el se&ntilde;or ha de procurar impartir justicia con equidad puesto que como
se&ntilde;ala don Juan Manuel en el cap&iacute;tulo XIX del Libro enfenido, el mantenimiento y
ejercicio de la justicia, que, en la Edad Media se compara con la idea de paz porque el
acatamiento y respeto de las leyes del reino, los fueros de las villas, as&iacute; como los
derechos y privilegios de los diversos grupos sociales y/o individuos, es decir, del
mantenimiento de la justicia, dar&aacute; como consecuencia la paz y el orden y estabilidad del
reino. De ah&iacute; que en el cap&iacute;tulo XIX del Libro enfenido don Juan Manuel diga que “vna
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de las cosas por que se mas saluan las almas et se mantienen los cuerpos et los estados
et los regnos et las tierras, es por la iusti&ccedil;ia705”.
El ejercicio de la justicia, sigue diciendo el magnate castellano a su hijo en el cap&iacute;tulo
XIX del Libro enfenido, no ha de entenderse como “sola mente matar omnes, mas es dar
a cada vno lo que merece fa&ccedil;iendo bien por bien et mal por mal 706 ”. Es decir, la
impartici&oacute;n de justicia no consiste &uacute;nicamente en ajusticiar a los delincuentes que, por
sus cr&iacute;menes, merezcan la pena capital707, sino en analizar y sopesar cuidadosamente
cada una de las acciones y pleitos presentados al se&ntilde;or y premiar o dictaminar un
castigo ejemplarizante708 a los individuos implicados en el proceso en virtud de dichos
actos, de las intenciones con que se llevaron a cabo y de los m&eacute;ritos aquellos hombres709
siempre contando, para ello, con la ayuda y consejo de Dios, puesto que, como ya
se&ntilde;al&oacute; el magnate castellano el Libro del cauallero et del escudero por boca del anciano
caballero ermita&ntilde;o, el Se&ntilde;or cre&oacute; a los reyes y nobles y los envi&oacute; a la tierra para que
rigieran a los hombres y mantuvieran la paz, orden y justicia entre ellos sin depender ni
rendir cuentas sobre sus actos y decisiones m&aacute;s que ante el propio Dios:
“Et, fijo, commo quier que entre Dios et los omnes ay muy pequenna conparacion,
pero porque Dios puso en el mundo los reyes et los sennores para mantener las
705
Ibidem, p. 176
Ibidem, p. 176
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gentes en justicia et en derecho et en paz, [et] los acomendo la tierra para fazer
esto, por ende, los reyes et los sennores, que non han otro iuez sobre si si non
Dios, deuen catar que los pleitos que ante ellos vinieren que los judguen segu[n]d
lo que fuere verdad710”.
En su objetivo por presentarse como un noble virtuoso, sabio, mesurado y equitativo,
capaz de despertar el amor, respeto y lealtad entre sus vasallos y naturales se&ntilde;ala a su
hijo el deseo y conveniencia de que, en el futuro, se encuentre ante situaciones que se
resuelvan con m&aacute;s premios que castigos. Sin embargo, en el caso de que el se&ntilde;or se
halle ante una situaci&oacute;n en la que el castigo para el culpable sea inexcusable, el noble ha
de impartirlo justamente, es decir, “con derecho et con piadad et sin crueldad de
talante711” puesto que el noble, como regidor y se&ntilde;or de hombres, siempre ha de actuar
como un padre o un buen amigo que con sus castigos no busca avergonzar o da&ntilde;ar la
fama de su hijo, sino convencerle de lo err&oacute;neo de sus actos para que no vuelva a caer
en ellos , tal y como explica el anciano ermita&ntilde;o al caballero novel en el Libro del
cauallero et del escudero:
“[…] tengo que vos puedo reprehender; mas la mi reprehensi&oacute;n uso deue ser tal
commo el castigo del padre o del buen amigo leal. Ca el padre, quando fiere al fijo
pequenno, si le fiere con la vna mano, dal del pan con la otra. Et si el padre o el
buen amigo le castiga despu&eacute;s que es en tiempo para lo castigar de palabra,
castiganlo en manera que se parta de los yerros et que faga las cosas que deue. Et
no gelo dize en manera nin en lugar quel pueda ende venir danno nin desonrra712”.
Tal postura, no quita, seg&uacute;n el magnate castellano, la conveniencia de que, en p&uacute;blico, el se&ntilde;or
se muestren como un hombre duro, implacable y cruel, no porque su car&aacute;cter o talante
habitual sea as&iacute;, sino como un recurso para despertar el respeto, recelo y temor entre las
gentes, especialmente entre los delincuentes y los enemigos del se&ntilde;or para que, as&iacute;, no se
atrevan a cometer cr&iacute;menes, sembrar el desorden entre el pueblo o atentar contra la
autoridad del se&ntilde;or: “Et commo quier que a vezes cunple mostrar se los sennores por brauos
et por crueles, esto deue ser por espantar et por escarmentar los malos, mas non por que el
sennor de su talante nin de su naturaleza sea brauo et cruel713.”
6.5.1. La corte se&ntilde;orial. Los oficiales de don Juan Manuel.
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Obviamente, todas las tareas y obligaciones que deb&iacute;an ser atendidas por el se&ntilde;or como, por
ejemplo, la administraci&oacute;n y defensa de sus dominios, la vigilancia, mantenimiento y mejora de
las defensas de las fortalezas y cercas de las villas, la impartici&oacute;n de la justicia en sus tierras, la
gesti&oacute;n de las cuentas y necesidades de su casa, la crianza y educaci&oacute;n de los hijos…, no pod&iacute;an
ser llevadas &uacute;nicamente por aquel. El caso de don Juan Manuel no es diferente, por lo que, al
igual que los monarcas y aquellos grandes arist&oacute;cratas que poses&iacute;an extensos dominios
territoriales, durante toda su vida don Juan Manuel se vio obligado a dotarse de una corte
nobiliaria similar a la de los monarcas donde trovadores, juglares, literatos y artistas se daban
cita buscando obtener fama, honores y recomendaciones714 y que contaba con una canciller&iacute;a
propia y un elevado n&uacute;mero de leales criados, oficiales y vasallos encargados de realizar, en su
nombre, las principales tareas de administraci&oacute;n, justicia, defensa o mantenimiento del
orden… en la casa y tierras del se&ntilde;or pues como apuntaba el propio don Juan Manuel en el
cap&iacute;tulo XXVI del Libro del cauallero et del escudero y en el XCIII del Libro de los estados:
“Ca el que de su tierra se parte conuiene que tal recabdo dexe en ella, que quando
uiniere, que falle que non le enpe&ccedil;io la su partida dende. Et [el] que su fazienda
quiere fiar en otro, conuiene que escoja atal de que sea cierto que nunca se
ar[r]epienta del poder quel diere, et que siempre querra mas la pro et la onra del
sennor que la suya715”.
“[…] por que los reys et los sennores non an mas de sendos cuerpos et non pueden
por sus cuerpos fazer mas que otros omnes, et en quanto est&aacute;n en vn lugar non
pueden estar en otro, por ende, fue ordenado antigua mente que fuese[n] puestos
oficiales por la tier[r]a que cumpliese[n] isuti&ccedil;ia et mantobiese[n] las gentes a
derecho. Et destos oficiales an vnos mayor estado et mayor onrra et mayor poder
que otros716”.
En cuanto a la “calidad” o condici&oacute;n social de los oficiales de la corte y/o de los
dominios del se&ntilde;or medieval &eacute;sta pod&iacute;a varias dependiendo de la dignidad, importancia
o responsabilidad que conllevara cada cargo o cometido, tal y como explica don Juan
Manuel en el cap&iacute;tulo XI del Libro enfenido en el que nos ofrece, adem&aacute;s, un peque&ntilde;o
cat&aacute;logo o lista de los oficiales de su casa y tierras:
PASCUAL MART&Iacute;NEZ, “Los oficios y la canciller&iacute;a en el se&ntilde;or&iacute;o…”, p. 260. Como ejemplo de la
presencia de juglares, trovadores, artistas… en la corte nobiliaria de don Juan Manuel podemos se&ntilde;alar el
doc. CXXVI que Gim&eacute;nez Soler incluye en su obra sobre el magnate castellano y que se trata de una carta
escrita por don Juan Manuel a la reina de Arag&oacute;n el 15 de junio de 1305 para recomendarle los servicios
de su juglar Arias Paes; as&iacute; como el doc. CXXXIII contenido en la misma obra, que es una carta de
recomendaci&oacute;n de don Juan Manuel al rey de Arag&oacute;n a favor de su arquitecto o “maestro de labores”,
Pero S&aacute;nchez, fechada el 5 de septiembre de 1305. GIM&Eacute;NEZ SOLER, Don Juan Manuel. Biograf&iacute;a y
estudio cr&iacute;tico…, p. 320 y 324
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“[…] los oficiales son de muchas guisas: ca vno[s] ay que por fuer&ccedil;a deuen ser
fijos dalgo et los omnes de mayor estado que son en casa de los sennores; asi
commo mayordomos et alferes et adelantados mayores et mayorales que tienen
la crian&ccedil;a de los fijos de los sennores. Otros ay que por fuer&ccedil;a deuen ser fijos
dalgo et commo oficiales: estos [son los] alcaydes que tienen los castiellos. Otros
oficiales ay que pueden ser fijos dalgo o omnes onrados, criados de los sennores;
asi commo alcalles et alguaziles de las casas de los sennores et de las sus villas, et
chan&ccedil;eler et espensero et camarero et tesorero et recabdador de las rentas de los
sennores, tan bien en renta commo en fialdat, et copero et caualleri&ccedil;o et
&ccedil;atiquero et ceuadero et todos los otros ofi&ccedil;ios de las casas de los sennores que
costunbran los sennores de dar a sus criados717”.
En resumen, los oficiales pod&iacute;an pod&iacute;an provenir de los escalones inferiores de la
jerarqu&iacute;a nobiliaria como caballeros, infanzones, hidalgos…, a quienes los se&ntilde;ores
reservaban el desempe&ntilde;o de los cargos y tareas de mayor responsabilidad y poder,
especialmente, aquellos relacionados con el mantenimiento del orden (militar) y la
justicia, as&iacute; como la crianza y educaci&oacute;n de los hijos de los se&ntilde;ores y la administraci&oacute;n
de su casa. Por otra parte, tambi&eacute;n hab&iacute;a oficiales provenientes del Tercer Estado que,
en su juventud, durante su infancia y juventud hab&iacute;an sido criados y formados en las
casas de sus se&ntilde;ores (“hombres de criaz&oacute;n” o “criados”) para que, en la adultez, les
sirvieran como recaudadores de los tributos y dem&aacute;s rentas, mensajeros, escribanos,
porteros… pudiendo promocionar y acceder a cometidos de mayor importancia si
demostraba su val&iacute;a y lealtad. La preferencia de nobles como don Juan Manuel por
recurir a oficiales procedentes del estamento de los “laboratores” se deb&iacute;a a que como
eran individuos de or&iacute;genes “humildes” que demostrar&iacute;an una gran obediencia, lealtad
y agradecimiento al se&ntilde;or por los beneficios y honores otorgados. Adem&aacute;s, al tratarse de
gentes de escasa honra y poder, el se&ntilde;or no ten&iacute;a por qu&eacute; tratarlas con el mismo tacto y
consideraci&oacute;n que a los miembros del orgulloso estamento nobiliario, tal y como
continua explicando Julio al infante Jo&aacute;s en el cap&iacute;tulo XCIII del Libro de los estados:
“Sennor infante, quando uso fable desuso en el estado de los oficiales, vos di a
entender que los oficiales non avian a ser del estados de los nobles defensores. Et
esto fiz por que los mas de los oficiales, tan bien de las tierras commo de casa de
los sennores, son del estado de los ruanos et de los mercadores; et dellos toman los
sennores algunos seyendo mo&ccedil;os et crianlos en sus casas. Et por la buena crian&ccedil;a
que an muchos dellos, recuden muy buenos omnes et llegan a grandes onras et a
muy grandes riquezas. Et estos llaman en Castiella, donde yo so natural, “omnes de
criazon”. Et destos son los mas de los offi&ccedil;iales et de los que recabdan los dineros
de los sennores et de las rentas que an de las tierras et saben so[s] priuan&ccedil;as
encubiertas et las que non pertenes&ccedil;en de fazer nin de saber a los omnes fijos dalgo,
que son los nobles defensores. Et commmo quier que en las villas ponen por sus
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oficiales de los ruanos et de los mercaderos, et asi los mas de los oficios tienen
estos omnes destos estados. […] por que los omnes de criazon et de las villas non
se atreuen a tanto commo los nobles defensores, nin los sennores non les deuen
tanta onra nin aver tan grant verg&uuml;en&ccedil;a commo a los nobles defensores, et pueden
les tomar cuenta de lo que recabdan mas sin embargo; et cuando cayen en algun
yerro, pueden gelo los sennores mas sin verg&uuml;en&ccedil;a et sin enbargo escarmentar en
los cuerpos et en los averes que an718”.
Para terminar este apartado, presentaremos un breve cat&aacute;logo de aquellos cargos u
oficios a los que don Juan Manuel alude en los cap&iacute;tulos XI, XII, XIII y XIV del Libro
enfenido y, sobre todo, entre los cap&iacute;tulos XCIII-XCVIII del Libro de los estados
se&ntilde;alando, en los casos en que contemos con documentaci&oacute;n relativa a ello, los nombres
de los individuos que desempe&ntilde;aron tales cometidos en la corte y se&ntilde;or&iacute;o de don Juan
Manuel719:
De entre todos los oficiales mencionados por don Juan Manuel en sus obras, a los que
siempre cita en primer lugar por la importancia y responsabilidad que comportaban sus
tareas son los tenientes de adelantado o merino, es decir, gobernadores militares y
civiles de un territorio720 cuyo principal cometido era, seg&uacute;n el se&ntilde;or de Villena, “fazer
iusti&ccedil;ia et defender la tierra et para se a las guerras et oyr las al&ccedil;adas et librar todos los
pleitos que ante ellos vinieren 721 ”. Entre los representantes m&aacute;s destacados de este
oficio podemos destacar a Sancho Jim&eacute;nez de Lanclares o del hijo bastardo de don Juan
Manuel, Sancho Manuel el Mozo, quienes ocuparon el cargo de adelantado en el reino
de Murcia, por delegaci&oacute;n de su se&ntilde;or722.
En este punto, cabe se&ntilde;alar que los alcaldes, como Ferr&aacute;n Garc&iacute;a, y los alguaciles, como
Garsia de Uiscarra y Juan Gonzalez, eran, respectivamente, jueces y gobernadores con
jurisdicci&oacute;n civil-penal que actuaban en el &aacute;mbito las localidades723. De hecho, don Juan
Manuel se&ntilde;ala que “los alcaldes et los alguaziles que los sennores pornen an ese mismo
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poder en aquellas villas, segun la manera de sus ofi&ccedil;ios et los fueros de los lugares que
an los adelantados et merynos 724”.
Ya en el &aacute;mbito de la casa del se&ntilde;or, los cargos m&aacute;s importantes eran el del mayordomo
y el canciller, los cuales, en el caso de la corte de don Juan Manuel fueron
desempe&ntilde;ados por individuos como Juan S&aacute;nchez de Ayala, en el primer caso, y el
cl&eacute;rigo Gonzalo Mart&iacute;nez y Alfonso P&eacute;rez, en el segundo725.
El mayordomo era el m&aacute;ximo encargado de la casa del se&ntilde;or siendo su ocupaci&oacute;n, sobre
todo, de tipo econ&oacute;mico puesto que deb&iacute;a de llevar las cuentas y administrar las rentas o
ingresos de la casas de acuerdo a las necesidades de &eacute;sta tal y como explica don Juan
Manuel en el Libro de los estados:
“[el mayordomo se encarga de] saber todas las rendas de los sennores et todo lo
que los sennores dan o despienden; et deuen tomar las cuentas de los que algo
recabdan por los sennores, tan bien de lo que se depiende cadal dia commo de lo
que se coge et recabda por su mandado. Et si el mayordomo en alguna cosa yerra
por cobdicia o por mala enten&ccedil;ion o por descuydamiento o por mengua de buen
recabdo, en guisa que el sennor pierda alguna cosa por su mengua, o que faga
algun tuerto a aquellos qui toma la cuenta por lisongar al sennor o por mala
voluntad que los aya o por cobdi&ccedil;ia de leuar dellos algo, todas estas cosas van
sobre sus almas726”.
Por su parte, el canciller o secretario, era uno de los cargos que m&aacute;s poder deparaba a su
detentador debido a la gran cercan&iacute;a, trato habitual e influencia que &eacute;ste pod&iacute;a llegar a
tener con su se&ntilde;or hasta el punto de que era “[…] el mas onrado ofi&ccedil;io et de mayor pro
et que for&ccedil;ada mente a de saber lo mas de la fazienda del sennor et [de] las [sus]
poridades es el chan&ccedil;eller”. Su principal atribuci&oacute;n era la de ser el depositario de los
sellos del se&ntilde;or pero tambi&eacute;n era la persona que ordenaba a los escribanos (Ruy P&eacute;rez,
Sancho Ruiz, Mart&iacute;n S&aacute;nchez, Miguel S&aacute;nchez…) 727 redactar todas las misivas que,
previamente, aquel le hab&iacute;a dictado, que registraba todos los documentos privados u
oficiales que emit&iacute;a el noble y por cuya mano pasaban la correspondencia que &eacute;ste
recib&iacute;a, tal y como nuevamente explica don Juan Manuel:
“[…] el ofi&ccedil;io del chan&ccedil;eller es que el deue tener los sellos dell sennor et mandar
fazer las cartas todas, tan bien las mandaderas commo las de ponimiento commo
las de guerra et de respuestas, et las que son para coger las rendas et los dineros de
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los sennores, et las de los enplazamientos et las de pago; et todas las cartas que
fueren de fuer&ccedil;a deue tener registradas. […] conuiene que todas las cartas que al
sennor vinieren o el sennor enviare en qual quier manera, que todas vengan a mano
et a poder del chan&ccedil;eller; ca, pues non puede ser carta sin ser sellada, non puede el
sennor cosa mandar fazer que el chan&ccedil;eller non lo sepa, et a su mano et a su poder
non aya de venir. Et por todas estas razones, por que for&ccedil;ada mente a de saber el
chan&ccedil;eller toda la fazienda del sennor, conviene que sea su priuado et su consejero.
Et por que todas estas cosas non se pueden escusar, siempre los sennores escogen
tales chancelleres que sean sus criados, o de sus padres, et que ayan con ellos
muchos debdos para los seuir et que sean leales et de buen entendimiento728”.
Otro oficio de gran dignidad era el del alf&eacute;rez, cuyo principal cometido era el de ser jefe
del ej&eacute;rcito de su se&ntilde;or y portar el pendon de aquel durante las batallas729 y entre cuyos
representantes en el ej&eacute;rcito de don Juan Manuel fue Pero L&oacute;pez de Ayala730. Se trataba
de un oficio que “puede fazer mucho bien et non puede fazer en el su [ofi&ccedil;io] ninguna
cosa que sea peligro para su alma, saluo si fuesse tan sin ventura que alguna enten&ccedil;ion o
con miedo fiziese alguna desauenturada por que el sennor fuese muerto o ben&ccedil;ido o
desbaratado731”.
Otros individuos a los que don Juan Manuel no duda en incluir entre los oficiales en el
cap&iacute;tulo XCVI del Libro de los estados son los f&iacute;sicos o m&eacute;dicos personales del se&ntilde;or y
su familia. Se trataba de un oficio de que gran responsabilidad y en el que era necesario
que sus detentadores mostraran una gran lealtad hacia su se&ntilde;or puesto que de sus
diagn&oacute;sticos y recomendaciones depend&iacute;a la salud de aquel, tal y como apuntaba el
se&ntilde;or de Villena en el mencionado cap&iacute;tulo del Libro de los estados:
“Otrosi, los f&iacute;sicos de casa de los sennores an vn ofi&ccedil;io muy estranno, que en parte
es mayor que todos et en parte non lo es tanto, ca en quanto el sennor a de fiar en el
su cuerpo et la vida del mismo et de su muger et de sus fijos et de toda su conpanna,
en tanto es el mayor ofi&ccedil;io et en que a mester mayor lealtad et mayor
entendimiento que en todos los otros ofi&ccedil;ios732”.
Asimismo, en este mismo cap&iacute;tulo, don Juan Manuel se&ntilde;ala algunos de los
desaguisados que pod&iacute;an cometer contra sus pacientes, a veces con fatales
consecuencias, aquellos f&iacute;sicos que se dejan tentar por la codicia o que desean causar
alg&uacute;n mal a las gentes aprovechando las esperanzas y confianza que &eacute;stas ponen en ellos
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para remediar sus males. De ah&iacute;, el cuidado que el noble ha de poner al elegir a sus
m&eacute;dicos:
“[…] ca puede demandar a los enfermos tan gat quantia por los guares&ccedil;er, que les
ser&aacute; mayor danno que la dolencia que ovieren. Otrosi en alongar las enfermedades
et encares&ccedil;er las melizinas, o en fazer entender a las gentes con manera de
truyaneria que faze mejor obra o mas sotil quanto es la verdat, o en otras muchas
maneras que puede errar, entendiendo lo o non lo entendiendo commo deue; o si
por su mala ventura, por cobdi&ccedil;ia o por mala voluntad, mengua alguna [cosa] en la
lealtad que deue guardar a los que se meten en su poder o descubren las
enfermedades encubiertas que las gentes an et las muestran a los f&iacute;sicos fiando que
ellos que los guares&ccedil;ran et que los non descubrir&aacute;n de las dolencias feas o
encubiertas o vergon&ccedil;osas que an733”.
Por otra parte, si bien la principal ocupaci&oacute;n del f&iacute;sico es la medicina, su notable
formaci&oacute;n intelectual, el trato habitual que ha de mantener con su se&ntilde;or, la sinceridad y
lealtad con las que ha de tratarle y la confianza que el noble ha de tener en &eacute;l para
hablarle de sus dolencias pueden hacer que el f&iacute;sico se convierta en uno de los
confidentes m&aacute;s apreciados por el se&ntilde;or, hasta el punto de delegar en su persona tareas
de responsabilidad ajenas a su oficio734. Tal es el caso de don &Ccedil;ag o Ishaq ibn Wacar,
f&iacute;sico de origen jud&iacute;o del infante Manuel y, posteriormente, de don Juan Manuel, cuya
gran val&iacute;a y lealtad llevaron a que el magnate castellano no s&oacute;lo recomendara a su hijo
Fernando en el segundo cap&iacute;tulo del Libro enfenido que durante toda su vida tuviera a
su servicio a este m&eacute;dico y/o sus descendientes735, sino que tambi&eacute;n fuera uno de sus
principales consejeros y le encargara algunas misiones diplom&aacute;ticas ante los reyes de
Castilla y Arag&oacute;n736.
A continuaci&oacute;n nos referiremos al camarero, como es el caso de Juan Gonz&aacute;lez en la
casa del se&ntilde;or de Villena737, cuyo principal cometido era la vigilancia y cuidado de la
c&aacute;mara o aposentos del se&ntilde;or, as&iacute; como atender y proteger al se&ntilde;or cuando se encontrara
en su interior de tal forma que, como en otros casos, la cercan&iacute;a que este oficial deb&iacute;a
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mantener con su se&ntilde;or pod&iacute;an llevarle a convertirse en su confidente y consejero. En
palabras de don Juan Manuel:
“[el camarero] a de tener et guardar todas las joyas del sennor que son de oto et de
plata et de piedras pre&ccedil;iosas, et pannos et todas las cosas que pertenes&ccedil;en para
conplimiento et apostamiento de la c&aacute;mara del sennor; et deue recabdar et traer
todos los dineros que el sennor a de traer consigo para dar et para despender; et a
de auer su derecho, tan bien de los dineros que da por mandado del sennor commo
de otras cosas, segund es ordenado en la casa del sennor cuyo camarero es; et sus
omnes deuen dormir en la c&aacute;mara do durmiere el sennor, et deuen guardar la puerta
de la c&aacute;mara desque el sennor y entrare; et dellos deuen vestir et desnugar al sennor
et saber todas las priuan&ccedil;as encubiertas que non deuen [s]auer las otras gentes. Et
por el gran afazimiento que el camarero a con el sennor, si fuere de buen
entendimiento et leal et de buena poridat et de buenas maneras et de buenas
costumbres, no se puede escusar que non aya muy grant parte en la priuan&ccedil;a et en
los consejos del sennor738”.
Por otra parte, la casa-corte de don Juan Manuel tambi&eacute;n contaba con la figura del
despensero, entre cuyos representantes cabe se&ntilde;alar a Gil Mart&iacute;nez. Las tareas de este
oficial eras, fundamentalmente, de &iacute;ndole econ&oacute;mica puesto que:
“[…] a de conprar et de recabdar todas la viandas que son mester para casa del
sennor, et el las a de partir et dar, tan bien las que se comen en pala&ccedil;io commo las
que se dan por ra&ccedil;iones. Et el despensero a de dar a los oficiales todo lo que an de
despender cada vno en su ofi&ccedil;io, et a de recabdar las alualas de los oficiales de las
viandas que re&ccedil;iben, et da[r] el vn aluala suyo de todo.Et deue tomar cuenta cadal
dia a los oficiales, et muchas vegadas a de recabdar, et tiene en su poder muchos
dineros quel da el sennor para su despensa; et el a poder sobre todos los oficiales
para los castigar o les dar pena, segund los yerros en que oviere caydo cada vno739”.
Para terminar este apartado, adem&aacute;s de estos cargos que, como hemos visto, comportan
un gran poder econ&oacute;mico, administrativo y judicial sobre la casa, fortuna y dominios del
se&ntilde;or medieval, tanto en el Libro enfenido y el Libro de los estados don Juan Manuel
nos enumera otros oficiales y servidores de su casa-corte como los capellanes (el
can&oacute;nigo de Cuenca Per de Coyales, Juan P&eacute;rez de &Aacute;vila, el anteriormente mencionado
como canciller Gonzalo Mart&iacute;nez y Pero Garc&iacute;a) y confesores740 (fray Ferrant Jaimes)741,
los falconeros o adiestradores de los halcones empleados en la caza (Yenego P&eacute;rez)742,
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los coperos, cocineros, reposteros, caballerizos, escuderos (Ruy Ferrnadez de Atienza y
Yenego Mart&iacute;nez)743, cogedores o recaudadores de las rentas y tributos del se&ntilde;or744,
mandaderos o mensajeros745 (Johan L&oacute;pez del Castillo, Furtado Ruyz de Gamarra, Gil
S&aacute;nchez de Venda)746, porteros747 …
CONCLUSIONES
Como se&ntilde;alamos al comienzo de este trabajo, a lo largo de estas p&aacute;ginas hemos tratado
de realizar un acercamiento a la figura y mentalidad de don Juan Manuel a trav&eacute;s de sus
obras literarias y, sobre todo, de los estudios que sobre su vida, sus antecedentes
familiares, su actuaci&oacute;n pol&iacute;tica al frente de sus innumerables dominios y en el conjunto
del reino de Castilla, su car&aacute;cter e ideolog&iacute;a, su rica producci&oacute;n literaria y el contexto
hist&oacute;rico en que vivi&oacute; se realizaron a principios del siglo XX de la mano de
investigadores como Gim&eacute;nez Soler, as&iacute; como en la d&eacute;cada de 1980 con motivo del VII
centenario del nacimiento del se&ntilde;or de Villena (1982). As&iacute;, nuestro trabajo ha
pretendido ser una suerte de compendio, articulaci&oacute;n y, en la medida de lo posible,
“actualizaci&oacute;n” de los conocimientos e ideas que desde entonces se han proporcionado
sobre &eacute;ste magnate y escritor castellano de finales del siglo XIII y la primera mitad del
siglo XIV.
Con todo, este trabajo no ha pretendido reducirse a un mero estudio biogr&aacute;fico del
personaje, sino, sobre todo, un estudio sobre el pensamiento o ideolog&iacute;a del se&ntilde;or de
743
Ibidem, p. 279
A los que don Juan Manuel se refiere en el cap&iacute;tulo XII del Libro enfenido, as&iacute; como en el cap&iacute;tulo
LXXX del Libro de los estados aludiendo al buen servicio que estos hombres pueden hacer a su se&ntilde;or si
cumplen fielmente con su cometido pero que pueden causar graves perjuicios sobre aquel y sobre las
tierras y gentes a las que han de tomar los tributos si se dejaran llevar por la codicia de tal forma que el
recaudador (“cogedor” o “recabdador”) optara por hurtar las rentas correspondientes al se&ntilde;or y/o forzar a
las gentes a satisfacer cuant&iacute;as m&aacute;s elevadas de lo estipulado para quedarse con la diferencia.
745
En el cap&iacute;tulo XIII del Libro enfenido el se&ntilde;or de Villena explica a su hijo que dependiendo del
contenido del mensaje o del asunto de la embajada que planee enviar a otra persona, as&iacute; como del estado
o rango del receptor de la misma, ha de emplear los servicios de un mensajero de mayor o menor
dignidad social: “Et los mandaderos non son todos de vna guisa: que mandaderos deuen ser a [vnos]
lugares los mayores omnes et de mayor entendimiento que los sennores an; et [a] otros, caualleros et
escuderos; et [a] otros, oficiales o omnes onrados; et [a] otros, freyres, cl&eacute;rigos o omnes de orden; et [a]
otros, iudios o moros; […] Todos estos mensageros deuen ser segund aquellos a qui son enviados et
segund fuere la manderia que an de recabdar”. DON JUAN MANUEL, Libro enfinido, en DON JUAN
MANUEL, Obras completas…, p. 171
746
PASCUAL MART&Iacute;NEZ, “Los oficios y la canciller&iacute;a en el se&ntilde;or&iacute;o…”, p. 280
747
Los cuales son mencionados por don Juan Manuel en el cap&iacute;tulo XIV del Libro enfenido al se&ntilde;alar la
importancia de que “sean de buen entendimiento et de buena palabra, et muy leales sin dubda ninguna”
para que no perjudiquen los intereses y buena fama del se&ntilde;or pues: “Por mandadero pierde omne su
mandado et por mal portero es el sennor denostado”. Don Juan Manuel, Libro enfenido, p. 172 y Mota, p.
161, nota 262
744
173
Villena en torno a su concepci&oacute;n ideal de la nobleza, del arist&oacute;crata atendiendo a
aspectos tales como la manera en que los j&oacute;venes de los grandes linajes deb&iacute;an ser
criados y educados; c&oacute;mo deb&iacute;an comportarse y/o actuar ante otros nobles y ante los
monarcas, sus “se&ntilde;ores naturales”; qu&eacute; actitud deb&iacute;an mantener ante la guerra; cu&aacute;ndo
recurrir a ella y llevarla a cabo; cu&aacute;les eran sus principales tareas o atribuciones; de qu&eacute;
individuos deb&iacute;a rodearse para poder gobernar adecuadamente sus dominios y gentes…
Para ello, hemos empleado las obras literarias del se&ntilde;or de Villena y, en concreto, el
Libro enfenido, cuyos veintis&eacute;is cap&iacute;tulos hemos elegido como gu&iacute;a para analizar estos
puntos por cuanto se trata de un “regimiento de pr&iacute;ncipes” elaborado por don Juan
Manuel precisamente para la educaci&oacute;n y formaci&oacute;n nobiliaria de su hijo y heredero
Fernando, por lo que adem&aacute;s de ofrecernos esa imagen ideal del noble, la obra nos
revelar&aacute; tambi&eacute;n la visi&oacute;n o imagen que, de s&iacute; mismo (y de su linaje), ten&iacute;a don Juan
Manuel como arist&oacute;crata con respecto al resto de la nobleza castellana, as&iacute; como a los
monarcas de dicho reino.
Magn&iacute;fico representante o paradigma de la nobleza castellana de la primera mitad del
siglo XIV, don Juan Manuel (1282-1348) jug&oacute; un papel destacado al frente de la
pol&iacute;tica del reino de Castilla. Sus v&iacute;nculos de parentesco con la familia real castellana
puesto que fue hijo del infante Manuel, &uacute;ltimo v&aacute;stago de Fernando III el Santo, as&iacute;
como el gran poder que acumul&oacute; en sus manos derivado del ejercicio de los principales
cargos u oficios de car&aacute;cter militar en la zona fronteriza entre Castilla y el reino moro de
Granada (adelantamiento mayor del reino de Murcia y de la Frontera), as&iacute; como de la
posesi&oacute;n de un extenso se&ntilde;or&iacute;o territorial, herencia de su padre, enclavado entre las
provincias de Burgos, Valladolid, Segovia, Guadalajara, Toledo, Cuenca y Murcia748,
convirtieron a don Juan Manuel en uno de los magnates m&aacute;s poderosos, ricos e
influyentes del reino de Castilla, as&iacute; como en pieza clave o &aacute;rbitro en las relaciones
entre los monarcas castellanos, aragoneses y granadinos.
Asimismo, tal situaci&oacute;n pol&iacute;tica, econ&oacute;mica y social le llevaron a desarrollar un car&aacute;cter
orgulloso, altanero y ambicioso. La originalidad de este personaje radica, adem&aacute;s, en
que siempre trat&oacute; de legitimar sus acciones y decisiones pol&iacute;ticas, a menudo discutibles,
encaminadas a acrecentar su poder&iacute;o y estatus social apelando a su consideraci&oacute;n de que
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no era un mero integrante m&aacute;s de la nobleza, sino que era el representante de un linaje
descendiente de reyes, un linaje bendecido por Dios y por Fernando III el Santo, frente a
los inmorales y “malditos” descendientes de Alfonso X, lo que le colocaba en una
posici&oacute;n superior a la de cualquier otro magnate y equiparable, en lo pol&iacute;tico, social y
moral, a la de los monarcas. De ah&iacute; que considerara tener el derecho y la legitimaci&oacute;n
necesaria para tratar de alcanzar mayores cotas de poder y de colocar a sus
descendientes en el trono de Castilla.
Tal consideraci&oacute;n de s&iacute; mismo don Juan Manuel trata de plasmarla no s&oacute;lo a trav&eacute;s de
los hechos, sino, sobre todo, a trav&eacute;s de la literatura, especialmente en aquellos
momentos en que las decepciones y fracasos pol&iacute;ticos le obligaban a refugiarse en la
palabra para defenderse y legitimarse. En sus obras, adem&aacute;s, el se&ntilde;or de Villena se
presenta como una autoridad, un maestro que se dirige a sus lectores, fundamentalmente
los j&oacute;venes de las familias aristocr&aacute;ticas, para transmitirles e inculcarles su concepci&oacute;n
del mundo y la sociedad medieval, as&iacute; como del estamento nobiliario; una concepci&oacute;n
que representa la &uacute;nica verdad posible (“su” verdad) y en la que no duda en retratarse
como el mejor y m&aacute;s virtuoso ejemplo a seguir.
El Libro enfenido, como hemos dicho, constituye uno de los mejores ejemplos para
acercarnos al ideal nobiliario al que aspiraba representar don Juan Manuel. De hecho, en
este peque&ntilde;o tratado doctrinal elaborado, como hemos se&ntilde;alado anteriormente, para su
hijo Fernando con el fin de transmitirle todos los consejos y ense&ntilde;anzas, extra&iacute;dos de su
propia experiencia, para que el peque&ntilde;o lograra convertirse en un digno y virtuoso
representante del estamento nobiliario y fuera capaz de mantener y acrecentar el poder&iacute;o,
patrimonio y grandeza de los Manuel siguiendo el ejemplo paterno.
As&iacute;, como hemos podido apreciar a lo largo del trabajo, para don Juan Manuel el noble
ideal es aquel que ha recibido, durante la infancia, una educaci&oacute;n en la que los
conocimientos y preparaci&oacute;n f&iacute;sica-guerrera (equitaci&oacute;n, caza, manejo de las armas…),
se combina con una formaci&oacute;n de car&aacute;cter intelectual para que, en la adultez, el
arist&oacute;crata pudiera llevar a cabo sus cometidos (administraci&oacute;n de la justicia, regimiento
de los territorios y sus gentes) sabia y diligentemente. Una persona capaz de rodearse de
consejeros y oficiales de val&iacute;a y probada lealtad que defiendan los intereses, patrimonio
y estado de su se&ntilde;or sin buscar su propicio beneficio. Por otra parte, deb&iacute;a de tratarse de
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un individuo que respetase a su rey, su “se&ntilde;or natural”, que acudiese a &eacute;l raudo a su
llamada, cumpliese obedientemente sus mandatos, que le respetara y amara, dada la
gran dignidad que Dios le hab&iacute;a concedido, y que, bajo ning&uacute;n concepto, osara
levantarse contra &eacute;l a menos que las afrentas que &eacute;ste cometiera constituyan una grave
deshonra ineludible para el arist&oacute;crata y/o su linaje. Para el se&ntilde;or de Villena el noble
ideal deb&iacute;a, como &eacute;l, condenar la guerra puesto que, a pesar de los beneficios que
algunos individuos pudieran obtener de ella, siempre era causa de grandes males y
calamidades para las tierras y las gentes, si bien consideraba leg&iacute;timo y justo recurrir a
ella para la defensa del propio honor. Asimismo, deb&iacute;a ser un hombre previsor
preocupado por disponer de innumerables fortalezas desde las que defender sus
dominios, as&iacute; como de abundantes recursos econ&oacute;micos con los que poder compensar
los servicios y el apoyo pol&iacute;tico-militar de sus vasallos, aliados o parientes y costear los
gastos derivados del mantenimiento y avituallamiento de los castillos y de las tropas.
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Fig. 1. Mapa en el que se se&ntilde;alan los dominios (fortalezas, villas, lugares…) de don Juan Manuel en el reino de Castilla
Fuente: MOLINA MOLINA, &Aacute;ngel Luis, “Los dominios de don Juan Manuel”, en VV.AA., Don Juan Manuel. VII Centenario, Murcia,
Universidad de Murcia. Academia Alfonso X el Sabio, 1982, lam. 1, entre p&aacute;gs. 222-223
Fig. 2. Portada de la edici&oacute;n impresa de El conde Lucanor. Sevilla (1515).
Fuente: VALDE&Oacute;N, J., SALVADOR, N. y MART&Iacute;N, J.L., Don Juan Manuel y su &eacute;poca, n&ordm; 62, col.
Cuadernos de Historia 16, Madrid, Grupo Historia 16, 1985, p. 19
Fig. 3. Sellos de cera que muestra en el dorso un caballero armado cabalgando con la espada en alto y en el reverso el escudo de armas de los Manuel con leones y brazos alados
con una espada en la mano. Los motivos de ambas caras est&aacute;n rodeados por el lema en lat&iacute;n: “Sigillum Domini Johannis filii inclitis infantis Enmanuelis domini”.
Fuente: GIM&Eacute;NEZ SOLER, Andr&eacute;s, Don Juan Manuel. Biograf&iacute;a y estudio cr&iacute;tico, Zaragoza, 1932, lam. 1, entre p&aacute;gs..
Fig. 4. &Aacute;rbol geneal&oacute;gico de don Juan Manuel
Fuente: S&aacute;nchez Doncel, Gregorio, “Un gran se&ntilde;or medieval. Don Juan Manuel”, en Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval, N&ordm; 1, 1982, p. 92
Figs. 5, 6, 7. Posible retrato de don Juan Manuel (detalle) situado en la parte inferior derecha del fragmento del retablo g&oacute;tico de Santa Luc&iacute;a que representa a la Virgen de la
Leche realizado por el artista italiano Bernab&eacute; de M&oacute;dena en el siglo XIV y ubicado en el museo catedralicio de la catedral de Santa Mar&iacute;a de Murcia.
Fuentes: http://www.cervantesvirtual.com/portales/arcipreste_de_hita/imagenes_obras/imagen/imagenes_obras_6_retrato_don_juan_manuel ;
http://www.espa&ntilde;aescultura.es/es/museos/murcia/museo_de_la_catedral_de_murcia.html y http://www.jdiezarnal.com/catedraldemurcia.html [fecha de &uacute;ltima visita: 20-08-2015]
Fig.8. Convenio entre Chinchilla y Almansa sobre el agua de Alpea que presenta el aut&oacute;grafo de don Juan Manuel.
Fuente: PRETEL MAR&Iacute;N, Aurelio, Don Juan Manuel, se&ntilde;or de la llanura. Repoblaci&oacute;n y gobierno de la Mancha
albacetense en la primera mitad del siglo XIV, Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses. C.S.I.C. Confederaci&oacute;n
Espa&ntilde;ola de Centros de Estudios Locales, 1982
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