
EL SANTO OFICIO DE LA INQUISICION,
ENTREEL SECRETO YEL ESPECTACULO

El estudio de la Inqutsici6n espatiola es parad6jicamente un pozo inagotable,
pero con fondo. De 6l fluye una corriente imparable de temas complementarios, y
como cada 6poca plantea los suyos nunca se podra considerar terminada, es decir,
agotada, la historia del Santo Oficio . Pero el fondo del pozo viene dado por el ca-
racter limitado de la documentaci6n conservada, cada vez mejor conocida, mas
manejable y mejor manejada por los historiadores de obras monograficas, como
ocurre con las dos que comentamos . Pasaron los tiempos de las discusiones ideo-
l6gicas mantenidas entre quienes apenas o nada se habfan acercado a un archivo,
y estamos felizmente instalados en el estudio serio, concienzudo y riguroso de los
fondosconservados.

Sucede stn embargo que 6stos limitan las posibilidades de muchos estudios .
Asi le ha ocurrido aJuan Antonio Alejandre, dedicado junto con otros historiado-
res, senaladamente con Enrique Gacto, al conocimiento de la Inquisici6n sevilla-
na, quien al abordar el examen de la documentaci6n conservada sobre procesos
inquisitoriales de aquel Tribunal relativos al delito de solicitaci6n se ha encontra-
do con procesos y fuentes s61o del siglo XVIII. Su libro esta construido sobre la
lectura de abundante literatura de moralistas y te6logos, o quiza fuera mejor decir,
de te6logos-moralistas, de fechas casi siempre anteriores al XVIII, y sobre la me-

* En torno a ]as obras de Juan Antonio ALEJANDRE, «E1 veneno de Dios La Inquisici6n
de Sevilla ante el delito de solicitaci6n en confesi6n», Madrid, Siglo veintuino de Espana, Edi-
tores, S.A ., 1994 y Consuelo MAQUEDA ABREU, uEl Auto de f6>>, ed . Istmo , Colecci6n Institu-
ciones Espaiiolas, Madnd, 1992
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t6dica consulta de los fondos del XVIII y primeros anos del XIX conservados en
el Archivo Hist6rico Nacional sobre ese delito . No parece que plantee problemas
serios el encaje entre fuentes no del todo contemporaneas, pues las doctrinas re-
sultan corroboradas por la informaci6n de la practica procesal, ni desde luego es
imputable al autor el imposible paralelismo cronol6gico entre doctrina y praxis,
pero siempre hubiera sido mejor la posibilidad de consultar expedientes procesa-
les de siglos anteriores . Los limites del historiador son las fuentes y de ellos no es
posible escapar.

Sf es posible, aunque difcil, huir de otros peligros . Por ejemplo, en un tema
como el de la solicitaci6n en confesi6n, escabroso ydelicado, era necesario que el
autor supiera hurtarse a la tentaci6n del lenguaje facil, de la ironfa barata o de la
delectaci6n apenas disimulada acerca de temas que se prestan a la broma, la burla
o el humorvulgar. Juan Antonio Alejandre ha salido muy airoso del peligro.El li-
bro esta escrito con elegancia, en una prosa fluida, con notable riqueza lexica que
permite sobrevolar la reiteraci6n de casos, con discreci6n y buen gusto que el lec-
tor agradece .

El delito de solicitaci6n fomenta una de las vertientes del proceso inquisito-
rial : el secreto. La comisi6n del delito, que se consumabapor el hecho de utilizar
la practica del sacramento de la confesi6n para solicitar (pedir, proponer, inducir
a, tentar a) la ejecuci6n de actos contrarios a la moral sexual cat6lica, aunque tales
actos no llegaran a realizarse, estaba rodeada de la intimidad propia a acto tan recata-
do como es por fuerza la confesi6n. Los testigos habfan de ser escasisimos y masque
testigos directos to eran de actos que ellos suponfan relacionados con la comisi6n del
delito, pues obviamente no iban a ser invitados a presenciar la conversaci6n «a dos»
que es el Sacramento de la penitencia . La averiguaci6n de la practica del delito de so-
licitaci6n denunciado habfa de llevarse con especial sigilo; especial ciertamente, por-
que, yendomas ally de la comdn estrategia del secreto procesal en orden a la eficacia
de la investigaci6n, la discreci6n en la investigaci6n de estos delitos se basaba en la
conveniencia para la Iglesia de que se tuviera el menor conocimiento posible de su
comisi6n, pues la difusi6n de tales hechos danaba de modo grave el buen nombre del
mismo sacramento, perjudicaba frente a enemigos «exteriores» la imagen de la Igle-
sia, podria inducir a los fieles a retraerse de la practica del Sacramento e incluso ofen-
dia la honra de los sujetos pasivos del delito, que soltan ser mujeres, y con mas o
menos frecuencia, mujeres cuyo honor nadie hasta entonces habfa puesto en duda y
convenfa por tanto proteger. El sigilo se instala asf en tomo a este delito desde el mo-
mento de su consumaci6n hasta el de la lectura de las sentencias .

De unas sentencias de los Tribunales del Santo Oficio cuya ejecuci6n daba lu-
gar en otras ocasiones al gran espectaculo inquisitorial, al gran teatro del Auto de
fe mas o menos p6blico, del que se ocupa el libro de Consuelo Maqueda. El lector
casi simultaneo de una y otra obra pasa asf de la estrategia del secreto a la de la
publicidad, ambas magistralmente ejecutadas por aquella terrible e inteligentisma
maquinaria que fue la Inquisici6n espanola. Consuelo Maqueda ha dispuesto de
mayor abundancia de fuentes que Alejandre, ha abordado un tema tambi6n mds
amplio y to ha estudiado con una amplitud casi exhaustiva .

He aquf, pues, dos monograffas, que aun sin tener nada que ver entre sf, ofre-
cen la posibilidad de una lectura complementaria, que ilustra entre otros aspectos
esa dualidad de estrategias que el Santo Oficio sabfa poneren practica.
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Il

En la solicitatio ad turpia in confessione to importante no es que el confesor y la
penitente, o acaso s61o aqu61, pequen contra el sexto mandamiento, problema que no
tenfa por que incumbir al Santo Oficio,sino la utilizaci6n abusiva y sacn'lega del sa-
cramento y, sobre todo, la posibilidad de que tan torpe empleo este basado en alguna
err6nea convicci6n del confesor acerca de su naturaleza. Este ultimo, y a to que se ve
muy infrecuente temor, esta preocupaci6n por que la conducta del confesor <<huela a
herejfa>>, es to que hace caer la persecuci6n de la solicitaci6n en la red de la Inquisi-
ci6n . No es la moral sexual to que se defiende,sino la ofensa al Sacramento to que se
persigue, y la improbable desviaci6n de la fe to que se teme .

La legislaci6n pontificia contra la solicitaci6n es escasa y tardfa, pero la refle-
xi6n de los moralistas llena los silencios e imagina los supuestos posibles con la
conocida tecnica del casuismo . Juan Antonio Alejandre ordena el dedalo de casos
en relaci6n con los elementos del delito.Estudia asi la consumaci6n en sf misma,
o la ejecuci6n del delito <<in actu confessionis>> o <<en tiempo penitencial>>, es de-
cir, inmediatamente antes o despues de la celebraci6n del Sacramento ; la solicita-
ci6n con ocasi6n o pretexto de confesi6n; la realizada en el lugar habitual de la
confesi6n, aunque no se realice 6sta ; o la practicada en torno a una confesi6n si-
mulada y en algunos supuestos menos usuales.

Examina los problemas concernientes a los sujetos del delito, tanto en to con-
cerniente a quien es el sujeto activo y quien el pasivo, a si existe solicitaci6n tanto
cuando el solicitante es el confesor, como cuando este es el solicitado, o el problema
del confesor solicitante de sus favores aun solicitado var6n. Dentro de cada elemento
16gico, la imaginaci6n creadora de los moralistas (mas fecunda por esta vez que la re-
alidad misma, por to que confirman los procesos estudiados) inventaposibilidades sin
fin . Si el pecado-delito consiste en pedir favores sexuales desde la confesi6n sacra-
mental, l,hay tal delito cuando el solicitante se finge confesor, sin serlo, o cuando se
trata de un sacerdote que actda en el sacramento de la penitencia sin tener licencia
para confesar? Ingeniosa era tambi6n, por no decir retorcida, la solicitatio ad lenoci-
nium cometida cuando oel confesor persuade, aconseja o requiere de su confesada
que se entregue sexualmente a otra persona que la desea>> .

El lujo barroco de la imaginac16n casufstica se pone de manifiesto sobre todo
en el casi infinito laberinto de modos de comisi6n del delito-pecado. No interesa
tanto la solicitaci6n clara y rotunda, sino la propuesta pormedio de tdrminos am-
biguos, queescondfan en sf mismos un posible mecanismo de defensa si el prop6-
sito fracasaba o si la denuncia se interponfa, y que componen todos juntos un
notable rosario de f6rmulas s61o pensadas o puestas en practica por mentes para
las que las relaciones sexuales eran materia patol6gica . Hago gracia al lector de
ellas, pero puede comprobar su extensi6n y riqueza en el tercer capitulo del libro
comentado . Aunque no es la condena de la lascivia el objeto de la tipificaci6n del
delito-pecado de solicitaci6n, los moralistas no minimizan la importancia del sex-
to mandamiento, porque, como escribi6 Machado y repite Nuno,<<en ninguna ma-
teria se debe cerrar mas la puerta que en estos pecados, por ser de suyo tan
pegajosos>>.
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Mayor inter6s te6rico tiene en principio el epfgrafe sobre «e1 use de argumen-
taciones y doctrinas err6neas con fines persuasivos« (paginas 108-116). Pero el
lector pronto se decepciona, no por culpa del autor del estudio, sino porque la po-
breza de tales argumentaciones queda muy distante de cualquier herejfa sincera-
mente defendida y de cualquier prop6sito que no sea el de enganar y seducir al
sujeto pasivo del delito, por to comGn mujer penitente e ignorante. La hip6tesis
contemplaba la de que el confesor esgrima razones o argumentos a su solicitada
tendente a hacerle ver que to que eila supone es pecado, no to es, empleando a tal
efecto doctrinas o proposiciones her6ticas o pr6ximas a la herejfa, que Sean de las
que «huelen a herejfa» . Las aquf reflejadas huelen mas bien a sordidez, a ingenio
(como aquel confesor que afirma a su penitente que la coducta que de ella solicita
«en Francia no eran pecado, y el mismoDios de ally to era el de aca») o a simple
abuso de autoridad, pues es en su sola afirmaci6n y no en argumenos doctrinales
en los que suelen apoyar los confesores solicitantes sus tranquilizadoras y ambau-
cadoras palabras . Astutamente, pues algo de teologfa y de praxis inquisitorial sa-
bian aquellos pobres hombres, en la investigaci6n de cada caso los confesores
siempre niegan que no estuvieran persuadidos del mal que cometfan ; es decir, no
se amparan en la barrera del error, siempre peligrosa pues implicaba entrar en el
terreno en verdad acotado por el Santo Oficio, sino que solfan reconocerque ha-
bfan actuado conscientes en todo momento de su mal proceder. Pecados de la car-
ne, no errores de la mente. Con aquellos la Iglesia era complaciente, o al menos
comprensiva; con 6stos la implacable maquina de la Inquisici6n no se andaba con
rodeos .

~C6mo actuaba esa maquina en orden a estos delitos-pecados? Con sigilo,
con sumo cuidado. El ultimo y mas extenso capftulo del libro es tambien el mas
interesante a mi juicio, y esta dedicado al estudio del procedimiento en estos deli-
tos, desde la denuncia hasta el indulto. Y es ahora cuando se pone de manifiesto
el delicado equilibrio entre la persecuci6n de los delitos y la voluntad de que no
se sepa que es to que se persigue, y por qu6 es el Santo Oficio quien persigue .

Al parecer hasta despues de Trento estos delitos correspondfan a la competen-
cia de los jueces can6nicos ordinarios, los obispos, pues se los clasificaba (y la ta-
xonomfa es la que manda siempre) en la categorfa de delitos que afectaban al
orden moral. Pero sucesivamente Paulo IV, Pfo IV, Clemente VIII y sobre todo
Gregorio XV y Benedicto XIV trasladaron el problema al ambito de la fe, imagi-
nando desviacionismos en la fe, donde la practica vino a demostrar que s61o y casi
siempre habfa deseos reprimidos, carne debil, atracci6n sexual y pequenas mise-
rias . El hecho es que aunque en la votaci6n de la sentencia de los procesos instrui-
dos por estos delitos intervenfan junto a los inquisidores los ordinarios, en un
claro acto demostrativo de no haber renunciado a la jurisdicci6n sobre ellos, la
instrucci6n correspondfa al hispanico Santo Oficio.

Quien la llev6 a cabo con la preocupaci6n dominante de que no le interesaba
a la Iglesia divulgar la noticia de la comisi6n de tales delitos por to que supondrfa
de desprestigio y desconfianza hacia la esencia y la practica del Sacramento de la
penitencia (pag . 151) . Todo encaja con esta brujula orientadora. Asf, el unico
modo de iniciac16n de estos procesos sera la denuncia, no la acusaci6n ni la inqui-
sici6n en sentido estricto . Como la denuncia solfa presentarla la mujer-penitente-
solicitada, o el mismo confesor solicitante, quien con frecuencia, sabiendo o
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recelandose que iba a ser delatado por la mujer se anticipaba y se autoinculpaba,
haci6ndose asf merecedor del famado <<beneficio de la espontaneidad», el delito
denunciado continuaba siendo <<oculto», no s61o porque to fue en su comisi6n,
sino porque en principio la denuncia no to sacaba del circulo de los comitentes y
los jueces .

Por otra pane, <el delito de solicitaci6n, aun siendo gravfsimo, s61o induce en
Espana a una leve sospecha de fe, que excluye la prueba de la tortura» (pag. 177),
por to cual la declaraci6n de testigos constitufa la principal prueba del hecho de-
lictivo. Pero siendo 6sta misma infrecuente, por la naturaleza <<oculta» del delito,
la instrucci6n procesal era minima, aunque el desarrollo te6rico de la casuistica en
torno a los testigos fuese rico y prolijo. Quizd to que mas incidencia tuviera en el
contenido mas severo o no de la sentencia ineludiblemente condenatoria fuese la
audiencia al reo y la informaci6n secreta que de 61 se hubiere obtenido .

Con estos mimbres se fabricaba el cesto de la sentencia, votada por los inqui-
sidores del Santo Oficio, el ordinario y los consultores, y enviada para su confir-
maci6n al Consejo. En contra de la publicidad propia de otras condenas en las que
el Santo Oficio ponia en practica «1a pedagogia del miedo», en estos casos la vo-
taci6n de la sentencia y la lectura de la misma se realizaban ode acuerdo con la
especial exigencia de sigilo». <<Frente a la opini6n aislada de algun tratadista que
cree encontrar razones para que ambas diligencias se efectilen en un acto p6blico
de fe, el comun de los doctores defiende que deben realizarse en secreto y en pre-
sencia de un limitado n6mero de personas>> (pag . 196) : y asf se hacfa. (Es de la-
mentar que en la documentaci6n utilizada no figuren por to general las sentencias,
que s61o en ocasiones nos son conocidas a trav6s de la solicitud y tramitaci6n de
los correspondientes indultos).

La sabiduria de la Inquisici6n espanola se comprueba en la levedad de ]as pe-
nas impuestas de hecho a los solicitantes cuyas condenas se conocen . Sabidurfa
no significa en este contexto y en mi intenci6n benevolencia alguna en la valora-
c16n de aquella instituci6n, sino la convicci6n que los inquisidores tenfan de que
en este terreno habfa de ser excepcional la caza del hereje, 6nico objeto de sus
preocupaciones . Lo demas, la lujuria, aunque estuviera recubierta de ofensa a un
sacramento, s61o era eso, natural impulso humano, mas o menos desviado, y en
todo caso merecedor de indulgencia. Y asi se demuestra tambi6n si analizamos la
frecuencia y generosidad de indultos que a estos delincuentes-pecadores se con-
cedian.

La excelente monograffa de Juan Antonio Alejandre nos ilustra no tanto sobre
to que la Inquisici6n era, sino sobre to que hacia. Pero Zhay mejor forma de cono-
cer el ser,que el hacer?

Ell

El libro de Consuelo Maqueda procede de una tesis doctoral que calificamos
con todos los honores quienes tuvimos la oportunidad de hacerlo. Su transforma-
ci6n en libro hubiera podido hacerse con mayor cuidado, porque detalles muy dis-
culpables en su versi6n acad6mica, resultan ahora inc6modos, como sucede con
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algunas repeticiones de textos citados dos veces (v6anse paginas 21 y 48 ; 29 y
185; 49 y 174; 137 y 139), o como ocurre con algunas citas bibliograficas innece-
sarias por elementales y por no haber sido utilizados en el texto los tftulos men-
cionados, con to cual cumplen una funci6n comprensible en el trance doctoral,
pero nula ahora (cfr. por ejemplo nota 45 en pag . 38 ; nota 11 en pag. 71 ; nota 41
en pag. 80 ; nota 142 en pag. 114 y alguna mas); o con algunas remisiones err6neas
de unas notas a otras, o con notas que no guardan exacta correspondencia con su
contenido (cfr. nota 97 en pdg. 98 ; nota 175 en pag. 186; nota 17 en pag. 208; nota
44 en p6g. 221) ocon textos reproducidos sin indicaci6n del lugar y fecha del acto
al que se refieren . En general el tono de la obra es minuciosfsimamente descripti-
vo, y el afan elogiable por la demostraci6n positivista de cada afirmaci6n conduce
a frecuentes reiteraciones, es decir, a aspectos tratados en dos o mas lugares, to
que hace la lectura en algunos pasajes algo fatigosa . Quiza en una probable segun-
da edici6n serfa conveniente una tarea enojosa pero conveniente de revisi6n y me-
jora del texto confrontado internamente consigo mismo.

La predicci6n de una segunda edici6n no es una cortes profecfa, sino un calculo
con gran probabilidad de acierto, porque el libro es una monograffa unica sobre el
Auto de fe, y esta construido sobre una impresionante documentaci6n, rica por su
abundancia y por su contenido. La autora ha elegido la t6cnica de intercalar en su
texto numerosfsimos fragmentos de cartas acordadas, o de relaciones de Autos, o
de parrafos de Instrucciones o de otras semejantes fuentes, y si ello es cierto que
conduce a la impresi6n de reiteraciones antes senalada, tambien to es que produce
un contacto, casi un dialogo directo del lector con textos in6ditos, originales y en
grado sumo expresivos . Con frecuencia se habla del Auto de fe en muchos de los
estudios sobre procesos inquisitoriales, pero el examen monografico que nos ocu-
pa concentra el estudio del terra de manera utilfsima y documentada de modo im-
pecable. La obra resulta ser por todo ello de manejo indispensable para quienes se
interesen por aquellos Autos, tanto si to hacen movidos por curiosidades relativas
al lenguaje gestual de la Inquisici6n, como si se acercan al Auto de fe como etapa
final del proceso, como fase de ejecuci6n de ]as sentencias .

Casi todo era terrible en el Auto general de fe y todo estaba en 61 ordenado
con talento teatral. Se trata de impresionar los sentidos, de asustar a las gentes, de
reafirmar en los titulares del poder secular su fidelidad y sometimiento a la Inqui-
sici6n, de desarrollar la pedagogia del miedo partiendo de una idea que cruza todo
el libro y que se expresa de modo insuperable en un texto reproducido en pag. 23
en el que se nos recuerda que oamigo de Dios es quien enemigos de Dios mata» .

Consuelo Maqueda estudia con minuciosidad ]as normas existentes para re-
gular los Autos en sus diversas formas, por to demas no siempre deslindables con
claridad, y la practica de casi todos los tribunales inquisitoriales. No son por regla
general grandes las diferencias en el terreno fdctico, aunque no desdenables, sien-
do muchomas s6lidas las coincidencias en to fundamental. La Suprema controla.
Y si ]as condiciones peculiares de la organizaci6n juridico-politica de los tribuna-
les situados en territorios de la Corona de Arag6n causan algunos problemas pe-
culiares en Autos celebrados en Zaragoza, Barcelona o Valencia, son mucho mas
importantes ]as coincidencias. Tal vez el celo de la autora por desmenuzar la prac-
tica dd sensaci6n de casuismo y de predominio de ]as diferencias, pero to cierto es
que la estrategia y la estructura de los Autos, en especial de su prototipo, el Auto
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general y p6blico con relajados, obedece a unas ideas constantes en to fundamen-
tal. Repito : la Suprema controlaba.

Desde que Felipe V se neg6 a asistir a un Auto de fe se inici6 un cambio en el
hasta entonces incondicional apoyo de la monarqufa a la instituci6n inquisitorial.
Los Autos publicos y generates desaparecen. En consecuencia casi todo el libro
esta centrado en fuentes de los siglos XVI y XVII . Y aunque las diferencias entre
la regulaci6n y la practica en unoy otro siglo no son profundas, en el lector queda
la impresi6n, fomentada por la autora con observaciones situadas a modo de con-
trapunto en numerosos momentos, de que el Auto de fe logra su maximo esplen-
dor en el Barroco. Como acto teatral, como espectaculo, como organizaci6n de un
espacio escenografico, como orquestaci6n de elementos dinamicos y estdticos
tendentes a impresionar a los fieles, el Auto de fe es un acto procesal de caracter
ejecutivo, es un acto liturgico ordenado a la exaltaci6n de la fe y a la plasmaci6n
visible del triunfo y la primacfa del Santo Oficio y es por todo ello un drama ba-
rroco cuyo frecuente final tragico se consumaen el brasero. Es cierto, como ha es-
crito Josh Antonio Escudero y repite Consuelo Maqueda en su pagina 360 que ono
serd justo en todo caso identificar el Auto de fe con la ejecuci6n en la hoguera,
pues aqu6l consistfa fundamentalmente en la celebraci6n de la misa y la reconci-
liaci6n de los herejes» . Habfa muchas escenas previas en el gran espectaculo del
mundo antes de llegar a la no ineludible de la hoguera. Pero el complemento entre
el quemadero y el brasero, sutil y claramente diferenciados en el estudio de C.
Maqueda, otorgaba una dimensi6n potencialmente tragica al montaje teatral: se
sabfa en qu6 y c6mo podia acabar aquello.

La autora insiste mucho en distintos pasajes en los problemas de preeminen-
cias que solfan suscitarse a prop6sito de un Auto entre las diferentes instituciones
del sistema religioso-politico . Es el momento de visualizar qui6n es qui6n y quien
es mas. Si en 1638 hubiese vivido Goya habrfa podido dibujar y grabar,aludiendo
auna escena ocurrida en Valencia en esa fecha algiin cart6n bajo el lema de <<Que
no se mezclen<< (cfr. pdg . 148) . Quien va delante es mds; quien se sienta bajo un
dosel mas rico, tiene mas poder; quien ocupa la derecha es mas importante que el
situado a la izquierda; quien recibe de boca del predicador del serm6n mas refina-
das cortesfas y mas elevados titulos, luce su preeminencia . La sociedad estamen-
tal se desmenuza y el <<punto de honor» de cada cual no es s61o expresi6n de un
enfermizo <<pundonor», sino lucha por ocupar su propio lugar en el orden total de
la sociedad y de los poderes. En el libro de Maqueda, aquf y alla, reunidos a veces
yen otras ocasiones dispersos, hay docenas de ejemplos magnrficos de esta pugna
de sfmbolos y lugares, de esta identificaci6n de cada cual con su lugar, con el <<lo-
cus» propio dentro del <<ordo» general .

La preeminencia del rey cuando asiste a un Auto se demuestra ocupando un
lugar preferente, pero fuera del espacio escenico del Auto. La presidencia del
Auto corresponde al inquisidor, a la Inquisici6n : el rey, si esta, estd fuera. Y si esta
jura fidelidad, ayuda, obediencia y apoyo al Santo Oficio, como cualquier otro
fiel, aunque en forma visiblemente diferente. El juramento es asf ocasionado por
el Auto, que cumplia de este modo la funci6n de renovaci6n de la obediencia de-
bida a la instituci6n inquisitorial .

El Auto como espectaculo, como teatro, tenfa unadimensi6n dinamica y otra
estatica. Las procesiones que se sucedfan con rigor y sentido esc6nico preparaban
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la apoteosis final. Procesi6n del preg6n anunciando el Auto . Procesi6n de las cru-
ces preparandolo . Procesi6n de la ignominia, con los reos como protagonistas, ca-
minando hacia su tablado revestidos de simbolos humillantes que los degradan y
averguenzan, que los convierten en seres privados de su dignidad de hombres, en
monigotes ridiculos . Procesi6n del poder cuyo esquema (cfr. pag. 260) hace visi-
ble la subordinac16n de las autoridades civiles y la presidencia del Inquisidor. Olo-
res a incienso y a cera ; ruidos de campanas ; rezos f6nebres, letanias cantadas o
salmodiadas ; vestidos de varios colores y significaci6n conocida ; cruces verdes o
blancas: un mundo de sfmbolos y un espectdculo dirigldo a impresionar los senti-
dos del pueblo feel .

Al final, el dia anunciado y a temprana hora, porque la funci6n es larga, el es-
cenario al que todos se dirigen para ocupar en 61 su lugar (el de cada cual, sin rom-
per el orden) y desempenar su papel en el gran auto sacramental, en la fase final
del Auto de fe . En pag. 128 se reproduce un precioso esquemade los tablados que
se solian levantar en la toledana plaza de Zocodover a mediados del siglo XVII.
El invisible director de escena to tiene todo previsto, todo dispuesto. Alli se leen
las sentencias, se prestan los juramentos, se pronuncia el serm6n, se abjura y se
absuelve . De alli salen, si los hay, los relajados hacia el lugar del fuego purifica-
dor. El ser humano es enaltecido como titular del poder, ohumillado y degradado
a la condici6n de hereje, de enemigo de Dios al que es justo matar para hacerse
amigo de Dios . Terrible espectaculo: «. . . fallo que le debo de condenar y condeno
a muerte de fuego. En esta forma: que sea llevado del dicho cadalso donde el pre-
sidente esta al brasero que esta en el Ilano extramuros de la ciudad y alli sea ama-
rrado al palo con dicha argolla de hierro en la garganta y se le eche fuego
copiosamente, y seaquemado su cuerpo y huesos hasta que queden hechos ceniza
de forma que del no quede memoria para siempre jamas» (cfr. pag . 425) . Obser-
vese la preocupaci6n por la forma, por el detalle significativo, por la liturgia del
horroroso acto . Todo por el triunfo de la fe, por una oreligiosidad militante»,
como escribe Consuelo Maqueda.

Quien en otros momentos se preocupa por exponer los detalles nimios y a ve-
ces macabros del espectaculo: cuanto cuesta el tablado, quien paga la lena para
quemar a quien hay que quemar, ]as dimensiones del tablado en tal tribunal y en
aquel otro, la frecuencia de los Autos y mil otros detalles .

No es lajuridica la preocupaci6n dominante de la autora, sino masbien la de re-
flejar el montaje teatral y significativo de cada Auto. Se le podran senalar defectos a
la obra del tipo de los por mf indicados. Pero el libro esta muy s6lidamente construido,
y nada de to que en 61 se afirma y describe carece de la apoyatura suficiente . Cada es-
pectador, cada lector, podra sacar sus consecuencias del drama o tragedia que se le
cuenta y podra casi verlo y oirlo, recreado a trav6s de las fuentes directas reproduci-
das. Se podra o no compartir la idea de que la Iglesia post-tridentina trataba, con el
Santo Oficio como instrumento, de «adaptar la sociedad a un catolicismo tremenda-
mente puro» (pag . 83), o masbien a un poder eclesial y teocratico terriblemente cruel.
La autora deja lugar para que sea el lector quien piense y valore. Juega limpio, sin
trampa, con todo lujo de datos. Por eso se trata de un obra honesta, rigurosa, muy bien
documentaday desde ahora imprescindible .

FRANCISCO TomAS Y VALIENTE
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