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PROLOGO 

La figura de Lope de Barrientos viene suscitando interés desde hace tiempo, 
pero han sido pocas las investigaciones que se le han dedicado. No pasan de 
tres. El primero que estudió monográficamente a Barrientos fue Luis G. Alon
so Getino1

• Su libro está constituido en su mayor parte por el texto de los trata
dos De caso e fortuna, De los sueños y De la adivinanza, y el escrito polémico 
Contra algunos cizañadores de los convertidos del pueblo de Israel. En la introduc
ción elabora un ensayo biográfico en el que sintetiza lo que se podía recoger en 
las obras impresas y algunos apuntes tomados de los documentos sinodales 
conservados en Segovia. Dispuso de muy pocas fuentes manuscritas, aparte de 
esos libros. 

El segundo intento de estudiar con rigor académico la figura de Lope de 
Barrientos fue el de Juan de Mata Carriazo2

• En las páginas introductorias a su 
edición de la Refandición de la Crónica del Halconero, que considera -pienso 
que indebidamente- escrita por Barrientos, sintetiza lo aportado por Alonso 
Getino y añade un buen caudal de datos tomados de las crónicas cuya edición 
preparaba entonces: la del halconero mayor de Juan II, Pedro Carrillo de Hue
te, y las emparentadas con ella. Como Pedro Carrillo nos ha dejado una obra 
muy detallista y fue además un admirador de la persona de don Lope, nos ha 
transmitido una rica selección de acontecimientos en los que intervino nuestro 
personaje con un papel destacado. Pero estas crónicas se limitan al reinado de 
Juan II de Castilla, y no se complementan con otras fuentes; además Lo pe de 
Barrientos sobrevivió a este rey quince años. 

Hay otro libro cuya existencia tardé bastante en descubrir. Carriazo tenía 
una vaga noticia de él y dudaba que hubiera terminado publicándose3

, y el pre
sumiblemente bien informado del asunto, A. González Palencia 4, aseguraba 
que no había llegado a salir a la luz y que además el original se había destruido 

1 Vida y obras de fray Lope de Barrientos. Salamanca 1927. 
2 Refundición de la Crónica del Halconero. Madrid 1946. 
3 Refundición ... , o. c., p. CXXXIII, nota l. 
4 Es el editor y anotador de M. LóPEZ, Memorias históricas de Cuenca y su obispado. Madrid 

1949, vol. I, p. 350, nota 43. 
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en el incendio que afectó a la Imprenta Moderna en 1936. Se trata de la obra 
de Claudio Galindo Guijarro, Andanzas políticas de don fray Lope de Barrientos, 
publicada en Cuenca en 1931. Llegué a conocimiento del libro gracias a la 
atenta comunicación del archivero municipal de Cuenca, Miguel Jiménez 
Monteserín, quien acertadamente resume5 así sus características: «Los criterios 
de erudición aplicados por su autor difieren bastante de la metodología históri
ca que hoy se sigue, pero su valor reside sobre todo en la gran cantidad de do
cumentos de este Archivo Municipal que transcribe -algunos de ellos desapare
cidos incluso-, junto con otros de la Catedral y de Simancas». Debo a la 
amabilidad del actual Obispo de Cuenca, don José Guerra Campos, el envío 
de las fotocopias que reproducen el amplio apéndice documental de esta obra, 
de la que se conservan muy pocos ejemplares. 

Como el bagaje bibliográfico no era muy amplio, fue necesario investigar 
en los archivos en los que podría haber documentación sobre Barrientos. Todo 
parecía indicar que se conservaban muy pocos documentos relacionados con él, 
pero progresivamente fueron apareciendo en una cantidad extraordinaria; pres
cindiendo incluso de los que contienen sus escritos. He reunido en el apéndice6 

documental una amplia selección de manuscritos, casi todos inéditos, que se 
relacionan con nuestro tema de estudio. Sólo he recogido los que se conservan 
en letra del siglo XV. 

Tampoco he seleccionado ninguno de Cuenca, pues todas las tanscripcio
nes incluidas en el apéndice han sido hechas expresamente para este trabajo y 
no he consultado directamente los archivos conquenses. Para esta documenta
ción me he servido de la obra de Galindo que, como hemos visto, contiene in
cluso más de lo que se conserva hoy día y tiene interés para nuestro tema en el 
Archivo Municipal y algo del catedralicio. Como se trata de una obra que casi 
podemos considerar inédita, es sin duda valioso dar a conocer sus aportaciones. 

5 En cana privada de 20 de abril de 1993. 
6 La lectura de este apéndice puede ser de interés incluso para el lector poco habituado a este 

tipo de escritos, pues permite ver el contexto ambiental en el que se desenvolvió la vida de Ba
rrientos, desde el funcionamiento de los organismos administrativos hasta las costumbres popu
lares. Además los autores que hoy cosechan importantes éxitos literarios obsequian a los lectores 
con artificiosidades estilísticas parecidas. En estos documentos, el estilo poco familiar no es capri
choso, sino rigurosamente histórico. Para que lectores poco familiarizados con textos medievales 
superen la dificultad inicial, baste recordarles que la ortografía tan rígida con que hoy escribimos 
es algunos siglos posterior, que una misma palabra puede aparecer escrita de modos distintos aun 
en la misma línea y que algunas letras hoy muy diferenciadas como la B, la V y la U eran perfec
tamente intercambiables; así, la palabra «audiencia» la veremos «avdiern;:ia», «audien~ia» y «ab
dien~ia»; la U nicial de palabra casi siempre es V, p. e.: veremos más veces «vn» y «vna» que «un» 
y «una». «Ciudad», en cambio, casi siempre se escribe «~ibdad». El verbo «haber» rara vez lleva 
H, y casi nunca B. 
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En las notas, junto a la referencia a la página de esta obra, donde he leído el 
documento, se ponen los datos del archivo de donde se han tomado, porque es 
un complemento muy ilustrador y puede servir para futuras investigaciones. 
Sin duda en el archivo de la catedral conquense tiene que haber documenta
ción de Barrientos, además de la reunida en el libro de Galindo, pero está sin 
catalogar aún, después de haber pasado recientemente por vicisitudes penosas. 
Hubo que dejarla para otra ocasión. 

Después de haber consultado prácticamente todo lo que se conserva rela
cionado con Barrientos en los archivos, prescindiendo sólo de algún códice que 
contiene obras ya editadas o, como ocurre con las sinodales de Segovia, que es
taban a punto de ser publicadas; me pareció oportuno presentar una síntesis de 
los nuevos datos hallados y divulgar la transcripción de documentos de indu
dable valor. 

Al ir descubriendo la documentación, nos encontramos con piezas que me
recían un estudio minucioso, como es el caso del testamento original otorgado 
en Medina del Campo en 1454 y el de otras muchas que descubren aspectos de 
la vida ciudadana con demasiada frecuencia indebidamente dados por supues
tos. Pero nuestra tarea debía tener un límite incluso temporal y pensé que la 
comunicación de estos hallazgos acompañada de una síntesis ordenada, cum
plía suficientemente las exigencias establecidas para una investigación rigurosa. 

Si fue necesario limitar el tratamiento de la documentación, también lo es 
el de las pretensiones. Hoy día, cuando la Historia ha tomado conciencia de su 
carácter social, el estudio de personajes singulares parece algo poco interesante. 
Pero se trata de un ejercicio necesario. Son imprescindibles las conceptualiza
ciones globalizadoras para construir el discurso histórico; no obstante, alguna 
vez es conveniente atender la reflexión de Guillermo de Ockham y constatar 
que términos como sociedad, reino, modo de producción o pueblo, son funda
mentalmente abstracciones. Lo real son los individuos. En un estudio biográfi
co como éste, espero que se vean, a veces sólo insinuados, los rasgos de estos 
elementos «universales» en su concreción más plena, la individual. 

Al leer los documentos del siglo XV, tanto los de origen real como los cons
tituyentes de mayorazgos o donaciones, etc., llama la atención la condición de 
durabilidad que pretendían dar a sus decisiones. Casi todas eran para siempre 
jamás. Y tan reforzadas, que parecían indeformables. Pero el documento si
guiente no tenía menos vigor, y terminaba de un plumazo con todo lo absolu
tizado dos días antes. El presente trabajo, aunque hecho a conciencia y con 
«c_rierta c_rienc_ria», no pretende perdurar. Sólo aspira a ayudar en la tarea nunca 
acabada de repensar nuestro pasado. Toda aportación nueva es únicamente el 
punto de partida para la etapa siguiente. 
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