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Introducción

Las relaciones entre las coronas de Aragón y Castilla durante la 
Baja Edad Media las han estudiado diversos autores y abarcan dife-
rentes momentos, reinados y aspectos1. Así, en lo que afecta de forma 

 1 De esas relaciones castellano-aragonesas y para momentos anteriores a los 
que aquí se tratan, sin ánimo de ser exhaustivos, valgan como ejemplo: Carlos de 
Ayala Martínez, Directrices fundamentales de la política peninsular de Alfonso 
X: relaciones castellano-aragonesas de 1252-1263, Madrid, 1986; María Martí-
nez Martínez, “Colaboracionismo castellano-aragonés ante la violencia mudéjar 
(1390)”, Aragón en la Edad Media, 10-11 (1993), pp. 589-602; Ángeles Masiá de 
Ros, Relación castellano-aragonesa desde Jaime II a Pedro el Ceremonioso, Bar-
celona, 1994, 2 vols; Francisco de Moxó y Montoliu, Estudios sobre las relacio-
nes entre Aragón y Castilla (ss. xiii-xiv), Zaragoza, 1997; María Teresa Ferrer i 
Mallol, Entre la paz y la guerra. La Corona Catalano-Aragonesa y Castilla en la 
Baja Edad Media, Barcelona, 2005; Manuel García Fernández, Portugal. Aragón. 
Castilla: alianzas dinásticas y relaciones diplomáticas (1297-1357), Sevilla, 2008, 
esencialmente dos de sus artículos; Gonzalo Franco Ordovás, Amistad, alianza y 
traición. Inglaterra, Castilla y Aragón en el siglo xiv, Sevilla, 2018. De reciente apa-
rición son los trabajos de Marío Lafuente Gómez, “Demasiados enemigos. Hacia 
una nueva lectura de la relación entre Pedro IV de Aragón y Enrique de Trastámara 
(1356-1375)”, y de Diana Pélaz Flores, “Mensajes y mensajeros en la comunica-
ción epistolar entre Pedro IV y los primeros Trastámara”, en Diplomacia y desarrollo 
del Estado en la Corona de Aragón (siglos xiv-xvi), Concepción Villanueva Morte 
(ed.), Gijón, 2020, pp. 33-68 y 69-90, respectivamente. Para años y reinados poste-
riores a los que aquí se tratan se han ocupado de manera exclusiva o parcial: Aurea 
L. Javierre Mur, “Relaciones diplomáticas entre Juan II de Castilla y Alfonso V de 
Aragón (Documentos para su estudio)”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
4.ª época, año I, LIII-I (1947), pp. 9-33; Mariano Arribas Palau, Las treguas entre 
Castilla y Granada firmadas por Fernando I de Aragón, Tetuán, 1956; el mismo en 
“Fernando I de Aragón ante una disputa entre Orihuela, Molina de Segura y Cara-
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más directa a este trabajo y desde un punto de vista cronológico, so-
lapándose con parte del reinado de Enrique III, contamos con la tesis 
doctoral de José Marcos García Isaac que se centra en el reinado de 
Juan I de Aragón2 y con un artículo que trata sobre la injerencia de 
este monarca en la pugna nobiliaria en Murcia3. Y también con va-
rias obras de los profesores Luis Suárez Fernández4 y Emilio Mitre 
Fernández5, centradas en el reinado de Enrique III6. Mientras que los 
historiadores de los antiguos territorios de la Corona de Aragón tam-

vaca”, Murgetana, 21 (1963), pp. 5-8; Vicente Ángel Álvarez Palenzuela, “Rela-
ciones entre Aragón y Castilla en época de Alfonso V: estado de la cuestión y líneas 
de investigación”, en La Corona d’Aragona ai tempi di Alfonso II el Magnanimo: i 
modelli politico-istituzionali, la circolazione degli uomini, delle idee, delle merci, gli 
influssi sulla società e sul costume, vol. I, Napoli, 2001, pp. 21-44; Santiago Gon-
zález Sánchez, Las relaciones exteriores de Castilla a comienzos del siglo xv. La 
minoría de Juan II (1407-1420), Madrid, 2013, pp. 29-87, centrándose en los reina-
dos de Fernando I y los comienzos del de Alfonso V. Para este último reinado Óscar 
Villarroel González, “Castilla, Navarra y Aragón: negociación y conflicto en los 
años 30 del siglo xv”, Comunicación y conflicto en la cultura política peninsular 
(siglos XIII al XV), José Manuel Nieto Soria y Óscar Villarroel González (coords.), 
Madrid, 2018, pp. 83-112. Y del mismo autor “Lo interno y lo externo en la diploma-
cia y la guerra: Castilla y Aragón, 1428-1430”, Diplomacia y desarrollo del Estado 
en la Corona de Aragón (siglos xiv-xvi), Concepción Villanueva Morte (ed.), Gijón, 
2020, pp. 215-252.

 2 Las relaciones castellano-aragonesas en tiempos de Juan I de Aragón, 1387-
1396, Tesis doctoral, Universidad Complutense, Madrid, 2019b.

 3 “Intromisión de Juan I de Aragón en las luchas entre Manueles y Fajardos del 
Reino de Murcia (1393-1394)”, Jerónimo Zurita, 92 (2017b), pp. 57-74.

 4 “Algunos datos sobre la política exterior de Enrique III”, Hispania, 10 
(1950), pp. 539-593.

 5 “Las relaciones castellano-aragonesas al ascenso al trono de Enrique III”, 
Anuario de Estudios Medievales, 17 (1987), pp. 299-307, centrado precisamente en 
el inicio de la minoría de ese monarca castellano. Y en “Las Cortes de Castilla y las 
relaciones exteriores en la Baja Edad Media, el modelo de Enrique III”, Hispania, 
vol. 59, n.º 201 (1999), pp. 115-148, donde se ocupa de forma más general de esas 
relaciones castellano-aragonesas.

 6 De forma tangencial, pues no es el objeto principal de su atención, trata bre-
vemente de estas relaciones castellano-aragonesas Carlos Montojo Jiménez, La di-
plomacia castellana bajo Enrique III. Estudio especial de la embajada de Ruy Gon-
zález de Clavijo a la corte de Tamerlán, Madrid, 2004, pp. 69-74.
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bién han prestado atención a las relaciones entre Castilla y Aragón 
durante el reinado de Martín I el Humano, como ocurre con María 
Teresa Ferrer i Mallol7 y en fechas más recientes y con carácter bas-
tante general con Carles Vela Aulesa8. No obstante, a día de hoy están 
sin tratar distintos aspectos de los muchos que ofrecen esas relaciones 
durante la práctica totalidad del reinado de Enrique III (1390-1406); a 
grandes rasgos parte de los años que, su tío y rey de Aragón, Martín 
I el Humano (1396-1410) estuvo en el trono, en concreto los que van 
de 1396 a 1406, que serán objeto de nuestra atención.

Así pues, varios aspectos de esas relaciones castellano-aragonesas, 
en algunos casos los más controvertidos, de resolución difícil, más 
enquistados o perdurables en el tiempo, en otros los que cuentan con 
mayor volumen de documentación o están en relación con un perso-
naje o hecho singular han encontrado su hueco en la historiografía. 
En ese sentido conocemos los trabajos de Máximo Diago Hernando 
sobre el comercio transfronterizo9, el de María Teresa Ferrer i Ma-

 7 “L’infant Martí I un projecte d’intervenció en la guerra de Portugal (1381)”, 
VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. La Corona de Aragón en el si-
glo xiv, (Valencia 1967), Valencia, 1973, vol. 3-1, pp. 205-234, publicado en caste-
llano en Entre la paz y la guerra, (2005), pp. 501-520. “La Corona catalano-aragone-
sa y Castella (segles xii-xiv): elements de coincidència i de divergència”, El Comtat 
d’Urgell a la Península Ibèrica, Reunió Científica. II Curs d’ Estiu Comtat d’Urgell 
(Balaguer 7-9 juliol 1997), coord. Flocel Sabaté i Joan Farré, Lleida, 2002b, pp. 55-
102. Y “La projecció exterior de la Corona catalanoaragonesa a la segona meitat del 
segle xiv”, Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l’obra d’un gran pen-
sador català medieval, Riera i Melis, Antoni (coord.), Barcelona, 2015b, pp. 38-78, 
este último con una visión más amplia.

 8 “La politica exterior de Martí l’Humà”, Martí l’Humà: el darrer rei de la 
dinastia de Barcelona (1396-1410): l’Interregne i el Compromís de Casp, edició a 
cura de M.ª Teresa Ferrer i Mallol, Barcelona, 2015, pp. 415-432. En este artículo se 
centra en la vertiente mediterránea de esa política y también se ocupa de forma su-
cinta de las relaciones de Martín I con su sobrino el infante don Fernando.

 9 “La ‘quema’. Trayectoria histórica de un impuesto sobre los flujos comer-
ciales de Castilla y Aragón (siglos xiv-xv)”, Anuario de Estudios Medievales, 30/1 
(2000a), pp. 91-156; “Relaciones comerciales de la Corona de Aragón con la Anda-
lucía atlántica durante el siglo xiv y primera mitad del xv”, Historia. Instituciones. 
Documentos, 27 (2000b), pp. 19-54; “El comercio de productos alimentarios entre 
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llol sobre los desacuerdos en la política aduanera entre los dos rei-
nos10, los que están vinculados con la institución de los consulados 
castellanos, como los de María Teresa Ferrer i Mallol11, Pau Cateura 
Bennàser12, István Szászdi León-Borja13, Inazio Conde Mendoza14. 
También las múltiples obras que la misma María Teresa Ferrer i Ma-
llol dedicó al fenómeno de la piratería15. Los trabajos que se centran 
en la figura del marqués de Villena, Alfonso de Aragón y Foix, como 
los de Jorge Sáiz Serrano16 o Jaume Castillo Sainz17. Sobre el entorno 

las coronas de Castilla y Aragón en los siglos xiv y xv”, Anuario de Estudios Medie-
vales, 31/2 (2001a), pp. 603-648.

 10 “La ruptura comercial con Castilla y sus repercusiones en Valencia (1403-
1409)”, Entre la paz y la guerra, (2005c), pp. 521-536. Cito por la edición en caste-
llano.

 11 “Documents sobre el Consolat de castellans a Catalunya i Balears”, Anua-
rio de Estudios Medievales, 1 (1964), pp. 599-605. Y “De nuevo sobre el Consu-
lado de castellanos en Cataluña y Mallorca a fines del siglo xiv”, Poder y sociedad 
en la Baja Edad Media Hispánica. Estudios en homenaje al profesor Luis Vicente 
Díaz Martín, Carlos Manuel Reglero de la Fuente (coord.), vol. II, Valladolid, 2002a, 
pp. 951-969.

 12 “El Consulado medieval de Castilla en el reino de Mallorca”, Historia me-
dieval: Actas del II Congreso de Historia de Andalucía, vol. II, Córdoba, 1991, 
pp. 289-298.

 13 “Sobre el consulado castellano de Mallorca en la Baja Edad Media”, Anales 
de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 10 (1994-1995), pp. 215-232.

 14 “Los Consulados castellanos en la Corona de Aragón: un estado de la cues-
tión”, Los puertos del Atlántico en la Baja Edad Media: navegación, instituciones y 
gobernanza, Jesús Ángel Solórzano Tellechea, José Damián González Arce e Iñaki 
Bazán Díaz (editores), Lleida, 2021, pp. 113-132.

 15 “Els corsaris castellans i la campanya de Pero Niño al Mediterrani (1404). 
Documents sobre ‘El Victorial’”, Anuario de Estudios Medievales, 20 (1990b), 
pp. 265-338; “Los corsarios castellanos y vascos y la campaña de Pero Niño en el 
Mediterráneo (1404). Documentos sobre ‘El Victorial’”, Corsarios castellanos y 
vascos (2000b), pp. 9-98; “Corsarios vascos en el Mediterráneo medieval (siglos xiv-
xv)”, Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 5 (2006a), 
pp. 95-110, y Entre la paz y la guerra (2005).

 16 “Una clientela militar entre la Corona de Aragón y Castilla a fines del si-
glo xiv: caballeros de casa y vasallos de Alfons d’Aragó, conde de Denia y marqués 
de Villena”, En la España Medieval, 29 (2006), pp. 97-134.

 17 Alfons el Vell, duc reial de Gandía, Gandía, 2012.
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fronterizo común, su importancia estratégica y alguna figura nobilia-
ria destacable contamos con los escritos de Aurelio Pretel Marín18 o 
José Hinojosa Montalvo19. Y en estrecha vinculación con este sector 
de la frontera y con los Villena con los trabajos de Martí de Riquer20, 
Jaume Riera i Sans21 y Pedro M. Cátedra22. Sin abandonar el ámbi-
to fronterizo castellano-aragonés, pero ahora en el sector murciano, 
y sobre la problemática que planteaba en la época la pertenencia de 
Orihuela al obispado de Cartagena, contamos con el libro de Juan To-
rres Fontes y Ángel Luis Molina Molina23. Esa proximidad entre los 
reinos de Valencia, Murcia y Granada y todo lo que ello conllevaba 
en nuestra época de estudio y más allá ha dado lugar a numerosas 
obras como las de Andrés Jiménez Soler24, José Hinojosa Montalvo25, 
Roser Salicrú i Lluch26, Diego Melo Carrasco27, y en fechas recientes 

 18 “En torno a la incorporación del marquesado de Villena a la Corona castella-
na en 1395”, Al-Basit. Revista de estudios albacetenses, 6 (1979), pp. 163-176.

 19 “El marquesado de Villena frontera con el reino de Valencia”, Congreso 
de Historia del Señorío de Villena, Albacete 23-26 octubre 1986, Albacete, 1987, 
pp. 227-233.

 20 “Don Enrique de Villena en la corte de Martín I”, Miscelánea en homenaje a 
monseñor Higinio Anglés, vol. II, Barcelona, 1961, pp. 717-721.

 21 “Enric de Villena, mestre de Calatrava”, Estudios históricos y documentos 
de los archivos de protocolo, 7 (1979), pp. 109-132.

 22 “Sobre la obra catalana de Enrique de Villena”, Homenaje a Eugenio Asen-
sio, Madrid, 1988, pp. 127-140, más centrado en la época de Fernando I.

 23 La diócesis de Cartagena en la Edad Media (1250-1502), Murcia, 2013, 
donde se tratan de forma breve los intereses de la Corona de Aragón para desligarse 
de la diócesis de Cartagena.

 24 La Corona de Aragón y Granada. Historia de las relaciones entre ambos 
reinos, Barcelona, 1908.

 25 “El Reino de Valencia, frontera marítima entre Aragón y Granada”, Actas 
del Congreso la Frontera Oriental Nazarí como Sujeto Histórico (S. xiii-xvi), Lor-
ca-Vera 22 a 24 de noviembre de 1994, coordinador, Pedro Segura Artero, Almería, 
1997, pp. 409-434.

 26 El Sultanat de Granada i la Corona d’Aragó, Barcelona, 1998.
 27 “A possible periodisation of the treaties of peace and truce between al-An-

dalus and the Christian Kingdoms (Nasrid Sultanate of Granada with Castile and 
Aragon) 13th-15th centuries”, Imago Temporis. Medium Aevum, 8 (2014), pp. 211-
238; Las alianzas y negociaciones del sultán: Un recorrido por la historia de las 
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a un artículo de Andrés Serrano del Toro28 y a otro de Manuel de Gea 
Calatayud que se centra en la encrucijada de la Gobernación de Ori-
huela, por ser limítrofe con Castilla y con Granada29, por citar solo a 
algunos.

Para la elaboración de este trabajo contamos con esos y otros 
precedentes, sin olvidar las referencias que las crónicas, en especial 
las procedentes de la Corona de Aragón, proporcionan del periodo 
que nos proponemos estudiar, el que va desde la llegada al trono de 
Martín I en 1396 a finales de 1406, año de la muerte de Enrique III. 
En ese sentido es indispensable la obra de Jerónimo Zurita30, sin 
duda por ser el cronista que aporta un mayor número de datos, sin 
olvidar su gran fiabilidad. También suministra una gran cantidad de 
información Pedro Bellot31, aunque se centra de forma mayorita-
ria en un sector geográfico de la frontera castellano-aragonesa: el 
murciano-oriolano32. Por su parte, Alpartil33, contemporáneo de los 
hechos que aquí se estudian, aprecia esas relaciones entre las co-
ronas de Castilla y de Aragón desde el punto de vista eclesiástico 

“relaciones internacionales” del Sultanato Nazarí de Granada (siglos xiii-xv), 
Murcia, 2015.

 28 “Los Vélez (Almería), base de las cabalgadas granadinas en el sector noro-
riental de la frontera nazarí en el siglo xiv”, Revista del Centro de Estudios Históri-
cos de Granada y su Reino, 29 (2017), pp. 13-37.

 29 “La Gobernación de Orihuela y su encrucijada fronteriza con Castilla y la 
Granada islámica. Geopolítica, guerra y relaciones de poder en el siglo xiv”, Vías 
de comunicación y espacios de defensa y de frontera en las costas del sudeste de la 
Península Ibérica. Una visión desde el mundo antiguo y medieval, Manuel Gea Ca-
latayud (coord.), Rojales, 2017, pp. 97-140.

 30 Anales de la Corona de Aragón, Edición de Ángel Canellas López, vol. IV, 
Zaragoza, 1978.

 31 Anales de Orihuela de Mosén Pedro Bellot (Siglos xiv-xvi), edición Juan To-
rres Fontes, Murcia, 2001, 2 vols.

 32 Sobre el concepto de frontera véase Juan Antonio Barrio Barrio, “El con-
cepto de frontera en la Edad Media. La frontera meridional del reino de Valencia. 
Siglos xiii-xv”, Sharq al-Andalus, 20 (2011-2013), pp. 41-65.

 33 Martín de Alpartil, Cronica actitatorum temporibus Benedicti pape XIII, 
edición y traducción de José Ángel Sesma Muñoz y María del Mar Agudo Romero, 
Zaragoza, 1994.
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y en relación con la postura que cada una de ellas tiene respecto a 
Benedicto XIII y sus decisiones. De menos aprovechamiento y más 
escasos son los datos que se han recabado de otras fuentes como la 
crónica de Martín el Humano34, o la crónica nobiliaria castellana 
que narra las hazañas de Pero Niño35. La cronología de esta obra, 
ya citada, abarca los diez últimos años de reinado de Enrique III 
que son precisamente de los que carece la crónica de Ayala dedi-
cada a este monarca36. Esto hace que en gran medida este trabajo 
no aparezca subordinado a la disponibilidad de crónicas que condi-
cionen el hilo argumental, entre otras cosas por su escasez o por su 
ausencia.

Para suplir esas carencias contamos con una nutrida documentación 
procedente en su mayor parte del Archivo de la Corona de Aragón y de 
la sección Registro de Cancillería, que está en la base de este trabajo, 
para el que se ha tomado como referencia el inventario de documentos 
de Enrique III del Fondo Mercedes Gaibrois de Ballesteros de la Real 
Academia de la Historia37, de los que he realizado una selección que 

 34 Vicent Josep Escartí, “El Ms. 212 de la BUV i les cròniques de Joan I, Mar-
tí l’Humà i Ferran I”, Caplletra. Revista Internacional de Filologia [en línea], 1993, 
núm. 15, p. 31-48, https://raco.pre.csuc.cat/index.php/Caplletra/article/view/299304 
[Consulta: 15-11-2020]. Ha sido imposible disponer de la Crònica del regnat de 
Martí, Francesc-Pau Verrié (ed.), Barcelona, 1951, publicada por la Asociación de 
Bibliófilos de Barcelona.

 35 Gutierre Díez de Games, El Victorial. Crónica de Pero Niño, conde de Buel-
na, por su alférez Gutierre Díez de Games, edición y estudio de Juan de Mata Carria-
zo y Arroquia, Madrid, 1940.

 36 Pero López de Ayala, Crónicas de los Reyes de Castilla: Don Pedro, Don 
Enrique II, Don Juan I, Don Enrique III, edición, prólogo y notas de José Luis Mar-
tín, Barcelona, 1991, para ser exactos el año 1396 está incompleto; Crónica anónima 
de Enrique III de Castilla (1390-1391). Edición comentada del Ms. II/775 de la Real 
Biblioteca, edición de Michel García, Madrid, 2013.

 37 Pablo Ortego Rico, Documentos de Enrique III de Castilla (1391-1406). 
Fondo Mercedes Gaibrois. Catálogo. Clasificación y fichado por Pablo Ortego Rico. 
Madrid, Real Academia de la Historia, 2014, 886 p., 3.333 fichas (dactilografiado) 
y, “Mercedes Gaibrois de Ballesteros, historiadora de Enrique III de Castilla: notas 
sobre su fondo documental en la Real Academia de la Historia”, Boletín de la Real 
Academia de la Historia, 212/2 (2015), pp. 209-272.
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he completado con la consulta de los documentos citados a través de 
copia digital remitida por el citado archivo:

Años Misivas de 
Martín I a 
Enrique III

Misivas 
de Martín 
I a la alta 
nobleza 

castellana

Misivas 
de Martín 

I a la 
jerarquía 

eclesiástica 
castellana

Misivas de 
Martín I 
a la reina 

doña 
Catalina de 
Lancaster

Misivas de 
la reina de 

Aragón al rey, 
a la reina o a 

la alta nobleza 
castellana

1396 0 1 0 0 1
1397 12 7 1 2 4
1398 37 10 5 3 2
1399 35 9 8 0 1
1400 14 10 3 0 0
1401 26 13 4 1 1
1402 28 8 3 0 1
1403 17 10 6 0 0
1404 13 3 1 0 0
1405 6 2 3 1 0
1406 7 3 3 1 0
Total 195 76 37 8 10

Como se puede ver, cuatro de estos grupos de cartas tienen como 
emisor al rey Martín I el Humano. El quinto recoge el número de 
misivas que la reina de Aragón, doña María de Luna, dirige al rey, a 
la reina o a la alta nobleza castellana del momento. En total son tres-
cientas veintiséis cartas, de las cuales casi un sesenta por ciento van 
dirigidas al rey de Castilla, siendo su temática, como se verá, muy 
variada.

Por otro lado, interesa también constatar cuáles fueron los princi-
pales interlocutores a los que el rey de Aragón Martín I recurrió para 
defender sus intereses o los de sus súbditos ante la corte castellana y 
que, de acuerdo con la documentación citada y excluyendo al monar-
ca, serían los siguientes por orden de importancia:
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Personaje de la nobleza 
o de la jerarquía eclesiástica castellana

Número de 
cartas que 

recibe del rey 
Martín I

Infante don Fernando 38
Pedro Fernández de Frías, cardenal de España 30
Ruy López Dávalos, condestable 20
Alfonso de Egea, obispo de Ávila y arzobispo de Sevilla 11
Juan Hurtado de Mendoza 10
Lorenzo Suárez de Figueroa, maestre de la Orden 
de Santiago

8

Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo 6
Pero López de Ayala 6
Diego Hurtado de Mendoza, almirante 5
Per Afán de Ribera, adelantado mayor de Andalucía 4
Juan Fernández de Velasco 2
García González de Herrera, mariscal del rey de Castilla 2
Álvar Pérez de Guzmán, alguacil mayor de Sevilla 2
Alfonso de Aragón y Foix, marqués de Villena 1
Gastón de Bearne, conde de Medinaceli 1
Gonzalo Núñez de Guzmán, maestre de Calatrava 1
Fernando Rodríguez de Villalobos, maestre de Alcántara 1
Conde de Noreña 1
Juan Serrano, obispo de Sigüenza 1
Juan de Villacreces, obispo de Burgos 1
Juan de Guzmán, obispo de Calahorra 1
Don Juan, obispo de Zamora 1
Número total 15338 

 38 Este número no coincide con la suma de las misivas que nobles y eclesiásti-
cos castellanos reciben de Martín I, que es de 113, entre otras razones porque en al-
gunas de estas cartas se nombra como destinatarios a varios miembros de la nobleza 
o de la Iglesia.
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Una breve lectura de la tabla anterior nos permite constatar la impor-
tancia que por su parentesco y por su posición dentro de la nobleza de 
Castilla tuvo ya en estos años la figura del infante don Fernando, her-
mano de Enrique III. A él recurre su tío y rey de Aragón como respaldo 
para sus peticiones una y otra vez. Por su parte, dentro de la jerarquía 
eclesiástica castellana destaca el cardenal de España, Pedro Fernández 
de Frías39, en este caso para hacer triunfar en Castilla los apoyos a Bene-
dicto XIII como pontífice por encima de otros candidatos. Los tres per-
sonajes citados en primer lugar concentran más del cincuenta por ciento 
de las misivas que Martín I envió a la nobleza y a las altas dignidades 
eclesiásticas de Castilla. Del resto, y sin ánimo de ser exhaústivos, valga 
mencionar el único caso extranjero recogido, el del aragonés Alfonso de 
Egea, sin duda, uno de los hombres fuertes de Benedicto XIII y del rey 
Martín en Castilla, en este y en posteriores momentos40.

No obstante lo expresado, el número de cartas que Martín I de Ara-
gón envió a la corte castellana, entre 1396 o, para ser más exactos, en-
tre junio de 1397 y finales de 1406 y que tuvo como destinatarios a los 
anteriores, varió a lo largo de los años, esta selección tendría que ver 
con factores tan diversos como el asunto objeto de estudio o la mejor o 
peor conservación de la documentación, por poner unos casos. Por lo 
que a nuestros intereses respecta sería la siguiente:

 39 La razón de que él reciba un mayor número de cartas que otros prelados y 
nobles puede estar en su posición de privanza junto al monarca, de la que habría 
gozado tras la sustitución del condestable Dávalos, aproximadamente en fecha pos-
terior a 1399, y que se habría extendido hasta 1403, con su salida de la corte. Sobre 
este prelado véase Fernán Pérez de Guzmán, Generaciones y Semblanzas, edición, 
introducción y notas de J. Domínguez Bordona, Madrid, 1965, pp. 111-113. El refle-
jo de su devenir al frente del gobierno del reino y su destierro final a Italia en 1405 
tuvieron un amplio eco en el Cancionero de Juan Alfonso de Baena, en concreto el 
último episodio dio lugar a una serie de doce poemas, de lo que nos informa Óscar 
Perea Rodríguez, La época del Cancionero de Baena: los Trastámara y sus poetas, 
Baena, 2009, pp. 133-136, sobre todo.

 40 Lo sería también durante la minoría de Juan II, junto con Francesc Climent 
Sapera y con el sobrino y homónimo del pontífice Pedro de Luna, como se puede 
ver en Santiago González Sánchez, Las relaciones exteriores (2013), p. 24, entre 
otras.
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Número de cartas de Martín I a la corte castellana por año

Así pues, en la tendencia general que se observa en la gráfica hay 
un antes y un después de 1401. Desde 1397 hasta esa fecha encontra-
mos un considerable incremento de la documentación dirigida desde 
la cancillería real aragonesa a la castellana que pasa en un año a multi-
plicarse casi por tres, aumentando de las veinticinco a las setenta y tres 
misivas, para descender levemente en 1399 hasta las setenta, regis-
trándose un descenso muy acusado en 1400, de casi un cincuenta por 
ciento, hasta las treinta y ocho. Otro incremento de la correspondencia 
entre 1400 y 1401 hasta llegar a las cincuenta y dos misivas y un des-
censo suave entre los años 1402 y 1403 hasta llegar a las cuarenta y 
cuatro cartas y desde ese último año hasta finales de 1406 descenso 
continuado, más acusado entre 1403 y 1404 y menos intenso desde esa 
última fecha hasta 1405, año en que se contabiliza la misma cifra que 
en 1406, solo diecisiete misivas. Las razones que están detrás de esta 
evolución sin duda son múltiples y variadas, partiendo de la selección, 
pasando por el mayor o menor interés o presión de o sobre la monar-
quía para resolver cualquier cuestión, hasta acabar en la propia acción 
destructiva del tiempo, por poner unos casos.

Como complemento a esta documentación contamos con la ya pu-
blicada que mayoritariamente tiene su origen en el citado Archivo de 
la Corona de Aragón y que nos sirve de complemento y de apoyo en 
varias ocasiones. Nos referimos entre otras a las obras de Antoni Ru-
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bió i Lluch41, Daniel Girona Llagostera42, Agustín Rubio Vela43, Ma-
nuel Rovira i Solà44 o Mateu Rodrigo Lizondo45.

Desde un punto de vista organizativo el trabajo se estructura en 
varios bloques: la realidad de esas relaciones bilaterales en los años 
precedentes a 1396 y el contexto internacional en el que estas se en-
marcan; los caracteres del emisor y del principal destinatario de la co-
rrespondencia, Martín I y Enrique III, respectivamente –buscando al-
guna afición en común, como la música–; los principales asuntos que 
se derivan del estudio de la documentación, como el Cisma, el comer-
cio y en gran parte derivado de él y de la situación política la piratería 
y el corso, así como los problemas de toda índole que tuvieron a la 
frontera como centro; la importancia de las buenas relaciones familia-
res, además de la diplomacia y sus agentes –desde un punto de vista 
prosopográfico– junto con peregrinos y viajeros necesitados de espe-
cial protección completan la obra.

En otro orden de cosas, el tratamiento de la información aportada, 
principalmente la documental, se ha hecho atendiendo a un criterio te-
mático, sin perder de vista la cronología. El uso de documentos inédi-
tos, abundantes en este caso, nos ha hecho plantear preguntas de las 
que han surgido nuevos interrogantes, a los que en ocasiones no se ha 
dado una respuesta satisfactoria, por lo que no hay más que reconocer 
el carácter limitado de las explicaciones dadas. Entre otras razones por 
la carencia de documentación del otro reino, en este caso, Castilla, que 
completara la correspondencia que desde la Corona de Aragón se en-
viaba. Por eso, en muchos casos, la ausencia de documentos sobre tal 

 41 Documents per l’Historia de la cultura catalana mig-eval, Barcelona, 1908, 
2 vols.

 42 “Itinerari del rey en Martí (1396-1402)”, Anuari del Institut d’Estudis Ca-
talans, IV (1911), pp. 81-184, e “Itinerari del rey en Martí (1403-1410)”, Anuari del 
Institut d’Estudis Catalans, V (1913/1914), pp. 511-654.

 43 Epistolari de la Valencia medieval, Valencia, 1985.
 44 El Cataleg dels pergamins municipals de Barcelona. Anys 1396-1440, 

vol. III, Barcelona, 2008.
 45 Col.lecció documental de la Cancellería de la Corona d’Aragó. Textos en 

llengua catalana (1291-1420), Valencia, 2013.
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o cual cuestión, plantea el interrogante de si se debe a su satisfacción 
por la otra parte, a su pérdida o a otro tipo de razones. Además, la do-
cumentación estudiada pone de manifiesto la importancia que se daba 
desde la Corona de Aragón a las “buenas” relaciones con Castilla y el 
destacable papel que la relación epistolar tuvo en todo ello.




