
UN MENORANTE LA INQUISICION DE SEVILLA :
EL «ASESINATO RITUAL>> DELNINO DE CADIZ

A. LA PRESENCIA DE LA TRADICION

El Santo Oficio es en muchos aspectos prueba de continuidad, continui-
dad que se manifiesta por ejemplo en la tipologfa delictiva de la primera mitad
del xviii, donde es posible comprobar como el clasico delito de judafsmo sigue
ocupando las preferencias del Tribunal 1. La utilidad que el aparato burocratico
inquisitorial manifesto como instrumento de control social al servicio del poder
instituido, seria unacualidad que la Monarqufa del setecientos apreciarfa tempra-
namente. De todos modos, el contexto de guerra, al menos en el palpitar de los
documentos que manejo, aparece extremadamente lejano, es un fondo conocido
por el historiador que mira desde lejos, pero casi inexistente en el caso que trae-
mos entre manos 2. Solo un matiz altera esta sensacion, como indicare mas ade-

* El presente trabajo es parte de la aportac16n del autor al proyecto de mvesthgacion coordi-
nado que bajo el titulo «El resurglnuento y crisis final de la Inqulslclon de Sevilla : 1700-1834>>, ha
sldo aprobado y financlado por la DGICYT. Su clave de referenda es PB94-1128-C03-03

1 Teofanes EGIDO, «Las modificaciones de la thpologfa : nueva estructura delictlva», en Joa-
quftl PEREZ VILLANUEVA y Bartolome EsCANDELL BONET, Ilistoria de la Inquiszcton en Espana y
America, t I, Blblloteca de Autores Cnstianos, Madrid, 1984, pp . 1384 y ss . En los autos de fe
que contabiliza este autor mas de tres cuartas partes son por judaismo, sI ben reconoce que fue en
el decenio 1720-1730, es decu, unos anos despues de finalizada la guerra de Suces16n, cuando la
persecucion fue mas acusada Blen es verdad que ello prueba que el odlo hacla este grupo social
segufa latente, y, como nos apunta, la dlthma ofensiva contra los judios «fue un despertar violento
del letargo Impuesto por la guerra de Sucesion y una revancha . . . cruenta. » En relac16n a las ale-
gaciones fiscales evacuadas en el mlsmo perfodo, despues de los delltos de hechicerfa y brujerfa,
la conducta dellctlva mas frecuente es el judaismo .

z No quiero con ello discrepar de to que senala Teofanes EGIDO, «La Inqulslcion de una
Espana en Guerraa en PEREZ VILLANUEVA, Cit, p 1230, por cuanto tambien he comprobado esa
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lante, da la impresi6n de cierta descoordinaci6n y demasiado alejamiento en las
relaciones entre el Consejo de la Suprema y el Tribunal de Sevilla, por citar el
que nos sirve de argumento. En cualquier caso dicho matiz sera oportunamente
reconducido por los cauces jerarquicos pertinentes .

Si es necesario insistir en el hecho indicado desde un principio: la ortodo-
xia cat6lica no entiende de cambios de centuria y dinastia, la afirmaci6n de su
pureza dogmatica e intolerante sigue necesitando la negaci6n del otro, del
judaizante, que desde tiempo atras ha venido soportando la carga expiatoria de
buena parte de los males que nos aquejaban. Asf las cosas, se comprende que a
la minima oportunidad la persecucidn multisecular se reabra con renovados
brfos, por ejemplo en Madrid, como nos informa Lea, cuando se descubre una
sinagoga utilizada desde 1707 por unas veinte familias para sus practicas reli-
giosas 3. Esto no obstante, debo advertir que muy probablemente el caso que
nos va a ocupar no Regard a ser del todo una historia de judfos acaecida en el
Cadiz de 1708 .

El argumento proporcionado por la ley penal regia que trataria de reprimir
esas practicas (si es que se daban), excitara la animadversi6n hacia los cripto-
judfos en diversas ocasiones, repiti6ndose oacusaciones semejantes muchas
veces en distintas partes y reinos de la peninsula. . . Los enemigos de los judfos
insistieron de modo particular en contar horribles casos de muertes de ninos
llevados luego a los altares» 4. La imagmacion popular mas o menos fundada
-las mds de las veces absolutamente infundada- construira mitos para ratificar
la peligrosidad de los marranos y la necesidad de su implacable persecuci6n
dada su intrfnseca maldad . El desbroce al que el tiempo somete el devenir de
historias como 6sta, permitira finalmente advertir que estos casos ocuparon un
lugar en la literatura al solo objeto de inflamar los peligros del proselitismo
judio. Caro Baroja nos recuerda que el propio Lope de Vega en su obra El nano
tnocente, presentaba al publico del xvu las crueldades a las que sometian a un
infante cristiano unos judfos que, reproduciendo el ritual de la pasi6n de Cristo,
pretendfan vengar en su cuerpo las afrentas de toda una vida de perseguidos.
En realidad, «la raz6n de Lope para escribir su comedia (que es una encendida
apologia del Santo Oficio) hay que buscarla, precisamente, en que [los judfos
segufan siendo un problema] y en que habia interes en mantener vivo el antise-

cierta relajac16n de las relaciones entre los Tribunales y la Suprema, no obstante ello, en nuestro
asunto la situaci6n general no va a jugar un papel digno de mayor consideract6n

La nothcia nos la facilita Henry Charles LEA, Hestoria de la /nquisicton Espanola, Funda-
c16n Unmversitaria Espanola, Madrid, 1983, vol . III, p. 90 . Tambien Henry KAMEN, La /nquisic :on
espanola, Editorial Critica, Barcelona, 1979, p 241, afnma que ola persistencia dejudaizantes en
Espana fue tratada con la misma sevendad del siglo anterior .

Juho CARD BAROJA, Losjudios en la Espana moderna y contempordnea, Ediciones Anion,
t . 1, p . 166
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mitismo, haciendo hincapie en la existencia del llamado "asesinato ritual" y
otros ritos nefandos» 5.

En definitiva, una cultura queato largo de varias centurias construye un otro,
un contrario, por razones que pueden tener una 16gica hist6rica fundamentada,
pero que termin6 por enrocarse como una constante que latia en el ser de la orto-
doxia peninsular y que brotaba ante la minima sospecha de que la uniformidad
socialmente aceptada y politicamente impuesta y defendida pudiese ser objeto de
transformaci6n . Si los hechos no hubiesen sido asf, es imposible entender de otro
modo c6mo determinados t6picos, como por ejemplo este que nos ocupa de los
«asesmatos rituales» de ninos, se hubiesen reproducido cfclicamente, pues no es
dnico el caso de La Guardia.

Sirva de prueba de to que vengo diciendo un escrito, el primero por su fecha
del que hay constancia en la documentaci6n que manejo para este asunto. No se
trata de ning6n tramite procesal u otra informacion de algtin comisario oTribunal,
es el escrito del «indigno capitan» don Pedro del Castillo Altamirano, probable
prohombre gaditano del momento, que indignado por la gravedad del suceso que
unos dfas antes habfa conmocionado la vida de Cadiz -argumento que servira de
hilo conductor a este trabajo-, y con casi plena seguridad de que sus autores son
judios, decide advertir al Consejo de la Suprema «que ponga su christianissimo
zelo y vera el odio que tan ynfame semilla como son los judios enemigos encu-
biertos que estan entre nosotros nos vienen asiendonos el dano quepueden porque
no los conocemos» . Hecha la advertencia se decide «a proponer un remedio que
creo sera mui eficas para evitar multitud de (ilegible) sacrilegios que estos egecu-
tan y es que qualquiera Judio conosido de tal por los Tribunales y penitensiado
con la temporal penitencia del S. Benito se les de otra que es perpetua yerrandolos
en la frente y mexillas con que Sean conosidos en qualquiera parte» 6. Creo inne-
cesario insistir en todo to que venimos afirmando respecto de la presencia del ele-
mento antijudio en la Espana moderna. Esta propuesta no es probablemente aisla-
da smo seguramente compartida por muchos que deseaban como nuestro capitan
que «Felipe quinto ynponga esta ley en todos sus dominios para que su real justi-
cia de qualquier ciudad en donde esta el Sto. Tribunal egecute la pena» 7. De todos
modos, con las variantes ideol6gico-rehgiosas aplicables al supuesto, la historia y
el presente suelen coincidir tambien en punto a situaciones en las que ante graves

5 CARD BAROJA, Los,ludios . , cit , p . 170 . De todos modos, no s61o Lope, otros muchos
autores de menor renombre se ocuparon tambien de airear el mismo argumento.

6 AHN, Secc . Inquisici6n, sin fecha de emisi6n, entrada en el Consejo 18-9-1708, leg . 3024,
f 1 (la fohaci6n es mia) . A to expuesto anade para dotar a su propuesta de mayor solidez que la
permanencia de la sefial es mejor que «e1 S . Bemto pues en cumpliendo el tiempo y mudandose a
tro lugar no se tienen por hombres de tal mancha» . Si pareciese que esta pena es grave, el propo-
nente afirma que mas to fueron las medidas «del Luis Rey de Francia» que someti6 a la pena de
hierro a todos tos blasfemos, mclwdos tos nobles

lhidem, f. 2
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conductas delictivas, frecuentemente crimenes especialmente reprobables y san-
grientos, la sociedad, unaparte de ella, reclama un mayor endurecimiento de las
penas. Quiza to sorprendente es la continuidad en el tiempo del odio, del rencor
que aflora en peticiones de penas que como esta tienen claro sabor medieval, y,
sobre todo, que ello tenga lugar en septiembre de 1708 .

B. EN LOS INICIOS DEL PROCEDIMIENTO : LOS INDICIOS
DE UN RITUAL HERETICO

«La noticia verdadera de las atrocidades que hizieron con un nino de mas de
quatro anos, en la ciudad de Cadiz, el mes de agosto deste ano. . .(1708)», consti-
tuye el encabezamiento de un impreso que se difundi6 reproduciendo el acta
levantada por un escribano de Cadiz a instancias del alcalde mayorde la ciudad,
donde se da cuenta no s61o de los detalles de la inspecci6n ocular del cuerpo de
la victima sino tambien del multhtudinario sepelio que sigui6 despu6s 8. Sorpren-
de que tal instrumento documental se decidiese dar a imprenta y, ademas, segtin
parece, ser objeto de extraordinaria difusi6n entre el publico «interesado» de la
epoca. Sorprende igualmente la detallada y novelada descripci6n de las lesiones
ocasionadas a la pobre victima y las conclusiones que a cada paso se van ofre-
ciendo al objeto claro de proporcionar la certidumbre de estar frente a un ritual
«executado por infieles, 6 apostatas de nuestra sagrada religi6n» 9.

Del documento impreso en cuesti6n s61o hay un dato que, sin ser seguro, pre-
tende decantarse porque la autoria del crimen ha sido responsabilidad de judfos .
Asi, se afirma que la victima presenta «e1 miembro viril como de averlo circunci-
dado»; junto a ello, se apunta tambien que las extremidades tienen una curiosa
rigidez que las conduce a adoptar la forma de crucificado. Con estos datos, la
historia del Santo Nino de la Guardia y otros precedentes similares, vuelven a
repetirse empleando identicos parametros a los acontecidos siglos atras. Aqui,
justo en este acta de 6 de septiembre de 1708, se inicia una historia que s61o tiene
como argumento la muerte, especialmente cruenta, de un nino pequeno; el final
de los presuntamente implicados nunca to sabremos .

No puede aseverarse de todos modosque hubiese realmente un ritual ; sf pare-
ce mas claro que la vfctima fue sometida a sanguinarias lesiones entre la noche
del 27 de agosto y el 30 del mtsmo mes. En cualquier caso, es cierto que, de
hacer caso al acta del escribano citada mas arriba, no hay duda de que el supues-
to presenta claros indicios de que se trata de to que ha venido en llamarse un

Archrvo Hist6nco Municipal de Sevilla, secci6n Xl, Papeles del Conde del Aguila, t. 36,
doc . nGm 14, f. 107 .

En una versi6n mas extensa de este trabajo, reproducir6 el documento completo Los
imperativos de espacio de este ndmero del Anuano me impiden por el momento facilrtarlo
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asesinato ritual» tal y como to entendian las propias Partidas . Es dificil creer,
sin embargo, toda la simbologia junta que se expone en el acta, y ademas el curso
del proceso ira mostrando cada vez mas la endeblez de la imputaci6n a algfn
grupo de judfos .

Uno tiene la impresi6n al ver los primeros documentos que conforman el
expediente, de que todos dan los primeros pasos orientando sus pesquisas hacia
un grupo de criptojudfos . Asf el capitan que envia el primer memorial alude a la
<<perfida crueldad que creo sera judaica segtin las senales del suceso de la pasidn
de un nino ynosente a quien an quitado la vida con crueles azotes irrobando (sic)
en el los tonnentos de Jesu Christo Nuestro Sr.» 10 . Es tan grave el conjunto de
heridas producidas a la inocente vfctima que no es posible que otros hayan sido
capaces de cometer tal crueldad . Esta parece que deberfa ser la idea que se exten-
di6 entre la ciudadania y las autoridades . Tratandose de un ritual homicida y al
mismo tiempo aparentemente heretico, casi desde el primer momento aparece la
maquinaria inquisitorial, aun cuando habra unos titubeos iniciales que ahora
comentar6. No hay fncciones con la jurisdicci6n real, por otra parte tan frecuen-
tes en esta centuria. Todos estan empenados en que la eficaz Inquisici6n se ocupe
de tan horrible asunto, no sabemos si precisamente por eficaz o porque verdade-
ramente los indicios eran suficientes como para justificar su competencia. Noti-
cias queno le fueron proporcionadas, como era el cauce habitual, por el Tribunal
de Sevilla, sino indirectamente por el particular escnto del capitan don Pedro del
Castillo que ya hemos mencionado . Por ello consta en el marginal de este escrito
la siguiente anotaci6n hecha en la sede del Consejo: <Evacuese a los Inquisido-
res de Sevilla, hechando menos esta noticta y extranando mucho la otrnston y no
haverla participado . Ypidasele al comisario de Cadiz» 11 . La extraneza se agudi-
za cuando tanto en el escrito del capitan (<<porque tengo entendido que el Tribu-
nal de la ciudad de Sevilla ara ynforme a Vtra . Illm . de todas las ctrcunstan-
cias»), como el del comisario de Cadiz (<<Considerando que el Tribunal habra
informado aVA en todas las circunstancias de este Sucesso omito su expresion») 12,
abundan en la idea de que, siguiendo la tramitaci6n ordinaria to actuado hasta
entonces deberia haber sido comunicado por el Tribunal de Sevilla.

ZPor que no inform6 diligentemente este Tribunal al Consejo de la Suprema
Inquisici6n? La respuesta la facilita el informe que al propio Tribunal le fue exi-
gido por la Suprema, y que con fecha 25 del mismo mes de septiembre aqu61
remiti6. Principia el documento aludiendo a la citada orden 13, tratando los inqui-

1° AHN, Secc . Inquisicion, leg . 3024, f. 1 .
Ibidem, f 1

12 lbidem, f. 4 .
13 Ibidem, f. 5 . <<En Carta de 18 del comente se serve VA mandamos decir que siendo tan sin-

gular y orroroso el caso sucedido en el puerto de Cadiz de haver executado algunos Judios en un
mno de cmco anos los marnnos que Chnsto Senor Nuestro padecio en su pasion, deque resulto
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sidores sevillanos a contmuaci6n de justificar la raz6n de no haber informado
diligentemente . Es llamativo que la justificaci6n de su omisi6n la apoyen en pri-
mer t6rmino en la defectuosa instrucci6n que hasta el momento ha realizado el
comisario de Cadiz, de la que no resulta claramente que los que han sido hasta
ese momento detenidos sean judfos . Tal prudente criterio no era normal en la
jurisdicci6n inquisitorial, que como ya hemos insinuado nonnalmente era pro-
pensa a atraer hacfa sf cualquier supuesto que mas o menos directamente fuese
de su probable competencia. Sin embargo, ahora el Tribunal de Sevilla se
muestra vacilante, y la raz6n de ello la sustenta en un precedente que se venti16
en 1638 en la Inquisici6n de Mallorca, con apariencias de «asesinato ritual» de
un menor, que, finalmente, result6 ser un grave crimen pero sin detenninantes
connotaciones her6ticas t°.

Asi pues, tres argumentos sirven para explicar este inicial y precavido silen-
cio del Tribunal de Sevilla. En primer lugar, la posible descoordinaci6n entre ins-
tancias que en este perfodo solfa estar presente habida cuenta de la desorganiza-
ci6n administrativa general provocada por el china de guerra imperante. Junto a
ello, las precauciones adoptadas antes de iniciar un procedirmento inquisitorial
por herejfa, cuando todavfa no habfa pruebas claras de que estuviesen implicados
judfos, para evitar incurrir en un abuso de competencia jurisdiccional en detri-
mento de la jurisdicci6n secular, que hubiera sido la competente caso de no tra-
tarse de un «asesinato ritual». Por ultimo, una actuaci6n procedimental sigilosa
que le permitiese descubrir a todo el supuesto grupo de c6mplices judfos que
pudiese haber intervenido, acabando asf con la existencia de un posible nucleo de
judeoconversos en el area de Cadiz.

Apartir de ahf la conviction generalizada de que se trataba de unaherejfa
llev6 aimponer desde el principio el cnterio de la Suprema, quedando sometido
el asunto a la jurisdicci6n inquisitorial. En honor a la verdad en ningun momen-
to, al menos eso es to que se desprende de la fuente empleada, cost6 demasiado

haver muerto muy pocos dias despues avia causado notable nobedad aV lima y a VA que este tn-
bunal no hubiese participado esta nohcia a Su Ilma y a VA como tan tecesarna y combemente,
hallandose sin ella su Ilmta y VA quando apenas ay persona en esa Corte que no la tuviera y nos
manda VA que luego que recivamos esta orden demos quenta a Su Ilm .a y a VA de todo to sucedido
y de las ordenes que hubiessemos dado a el Comisano de Cadiz . . . Suspendiendo VA por aura y
hasta ver nuestra respuesta la demostracion que pareciere combemente a tan culpable omission .

14 /bidem, f 6 . «Nos parecio combeniente . . haciendo memona de la gran comphcidad que
por el ano 1638 resulto en la Inquisici6n de Mallorca a que dio pnnciplo el castigo que Raphael
Bals de officio javonero y su familia que vivian mmediatos a ]as casas de la Inquisici6n avian exe-
cutado en un muchacho que les servia y seria de edad de siete anus, aviendolo atado a el pie de una
cama y castigandole con unos cordeles y arrastrandoles por la pieza de la casa y discurnendo
podrfa resultar to mismo en dicha ciudad de Cadiz y que no constando que fuesen judlos los refe-
ndos Annemos antes si como avia mformado el Comisario sena acelerado el mforme a su Ilma. y
a VA, suspendimos, mediante el corto tiempo que podia pasar en la execution de dichas dilLgen-
cias, dar quenta del caso refendo a su Ilma . y a VA.>
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esfuerzo a la vis atractiva del Santo Oficio hacerse con las riendas de la instruc-
ci6n del sumario.

En materia de herejfa la verdadera dificultad del Tribunal al tratarse normal-
mente de un delito que nacfa en el fuero interno -porque la herejfa no es tanto un
conjunto de actos extemos cuanto una convicci6n interior- consistfa precisamen-
te en fijar la desviaci6n intelectual del hereje que se habia materializado en la
realizaci6n del algun tipo de actos extemos 15 . Era l6gicamente un proceso inver-
so conocido determinado proceder de apariencia mas o menos heretica, habfa
que concretar a trav6s de algunas presunciones o indicios la voluntad heterodoxa
del criminal . En la mayorfa de los procedimientos para otros tipos de magia, la
doctrina y la norma establecieron un conjunto de presunciones que tienden a
demostrar la verdadera intenci6n del procesado 1b . Aunque, desde luego, es nece-
sario indicar queen general todos los indicios juegan en contra de los inicialmen-
te procesados, actuando el principio que Gacto ha denominado in dubio pro
fidei 17, de modo que to principal vendrfa a ser la defensa de la fe, el restableci-
miento del equilibrio espiritual oficial roto por cualquier practica heretica y,
especialmente, por esta que nosotros venimos estudiando . En la consecuci6n de
este ultimo objetivo, cualquier medio iba a resultar adecuado, prejuzgando la
culpabilidad heritica de los inicialmente indiciados por los primeros pasos de la
actuaci6n inquisitorial.

El hecho de que en la Baja Edad Media y en la Had Modema hubiese una
estrecha ligaz6n entre delito sancionado por el Derecho penal humano y por el
divino, castigando como delitos actitudes que en ocasiones no superaban la esfe-
ra del intelecto 18, encuentra en este caso el paradigma del delito en el que se

15 Josh Maria GARCIA MARYN, «Magla e Inqmsiclon : Derecho penal y proceso mqulsitonal
en el slglo xvii> , en Revista de Derecho publeco, ano XIV, vols III-IV, ndms . 112-113, julio-
dlclembre, 1988, pp . 688 y ss ., a prop6sito de las consideraclones que sobre el particular expuso
Torreblanca Villalpando

16 En relaclon a las presunclones en matena de herejia puede verse Jacobo DE SIMANCAS, De
Cathohcls mstitutlombus Llber adpraecavendas, & extlrpandas haereses admodum necessarius,
tip Bemadmo Pomarelll, Ferranae, 1692, tit L, pp 362-371 .

17 Ennque GAC'ro FERNANDEZ, «Aproximacl6n al Derecho penal de la Inqmsicl6n> , en Jose
Antonio EsCUDERO (edit.), Perfilesjuridlcos de la Inqueslclon espanola, Instituto de Histona de la
Inquisici6n, Umversldad Complutense de Madrid, Madrid, 1989, p. 176.

18 GARCA MARIN, «Magla .>>, cit, p 689, su nota 20 . Tamblen en uJudaismo entre el poder
y la envldia. El caso Avlla ante la Inquisicl6n>>, en Revista de la Inquisition, 4, Madrid, 1995,
p . 39, nota 3 . El mismo autor en «Judaismo . >>, cu , p . 49, apunta que «e1 celo de los mqulsldores
tendio slempre a ampliar la lista de los supuestos en que las acclones humanas constltuian agreslo-
nes contra la Relig16n Cat6lica, genencamente denominados delitos de herejfa. Estos se constde-
raban de la mas alta gravedad, de forma que, desde el punto de vistade la responsabllldad penal de
sus causantes, se parangonaban con el exiguo elenco de los dehtos de lesa majestad humana cash-
gados con la maxima sevendad por el Derecho secular. . .>>. Sobre la cuest16n relatlva a la configu-
raclon dehctlva de comportamlentos que, en pnncipio, solo afectaban a la esfera de to esplntual,
ved tamben TOMAS Y VALIENTE, El derecho penal , cet , pp . 89-90 y 219 y ss Del mlsmo autor,
«Delmcuentes y pecadores>>, en Sexo barroco y otras transgreslones premodernas, Alianza Um-
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manifiestan los rituales hereticos representativos de unas convicciones espiritua-
les internas que disentfan de la fe ofictal. Asfque la Inquisici6n debe asumir en
este supuesto el utroque gladio con el que castigar y extirpar la herejia que adop-
ta tintes criminales tambien en la esfera de to humano .

C. DETENCION DE PRESUNTOS CULPABLES :
UNAINDISCRIMINADA PERSECUCION

Los primeros pasos emprendtdos por el comisario de Cadiz le llevaron a dete-
ner a tres individuos de origen annenio 19. Al parecer su condici6n de extranjeros
y su pertenencia aun pueblo que mereci6la consideraci6n de hereje por una des-
viaci6n en alguno de los dogmas de fe que les llev6 a no aceptar completamente la
catolicidad imperante, les hacfa sospechosos y objeto de probable persecuci6n 2°.
Es curioso, sin embargo, que se implique a 6stos, ya que de la propia condici6n de
su origen no se debfa derivar en principio su participaci6n en un «asesinato rituab
al modo de los conversos judaizantes pues no era este su caracter.

La amplia discrecionalidad con la que actuaban en la practica los tribunales
del Santo Oficio 2', les permitfa proceder incluso al margen de los mecanismos
legales; de modo que, prescindtendo de cualquier otra informacion, delaci6n,
acusaciono indicio mas o menos ajustado a la norma-no se especifican en nues-
tro proceso que indicios habfa contra los armenios-, en ocasiones, como la pre-
sente, actuaban con la mayor libertad procesal . Las actuaciones de estas autori-
dades van dirigidas de nuevo hacia personas que no son naturales de la ciudad.
Como es conocido, los conversos solfan cambiar de domicilio en evitac16n de
posibles delaciones ; quiza esta raz6n induce primafacie a los oficiales del Tribu-
nal para considerar siempre como posibles sospechosos a quienes no son origina-
rios de la ciudad, maxime en este caso que se trata de oriundos de Cataluna, lugar
de frecuente asentamiento de nucleos de judfos, amen de territorio enfrentado en
ese momento a la dinastfa reinante. No sabemos si alguna de estas razones peso
en el animo del comisario, ni en que medida . Tampoco nos es conocido por que
proced16 a la detenci6n del menor Joseph Cortada. De su mforme sf nos consta
que tras los primeros interrogatorios resulta aquel «convicto y confesso en ser

versidad, Madrid, 1990, pp . 11 y ss . Bartolome CLAVERO, «Delito y pecado . Noc16n y escala de
transgresiones», en Sexo , pp 57 y ss .

9 AHN, Secc . Inquisici6n, leg 3024, f. 3 .
20 Francisco PENA, Scholrns seu annotatnonibus al Derectorium inquesuorum de EYMERtCH,

Roma, 1578, lib. 1, schol . 21, p 21, donde alude a que la herejfa de este pueblo denvaba de admi-
tir la posibilidad de que Dios tuvtese capacidad de mentir

21 En relac16n al arbitno judicial, vid las referencias que se contienen en GARCiA MARK,
«Magia . . .», cit , pp 723-724, nota 71 .
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quien aprehendio al inocente nino y confesso en reo complice de tan execrable
delito», manteniendose onegativo en declarar los Agresores» 22 .

A pesar de la rotundidad con que se manifiesta la confesi6n del tal Cortada,
en la informaci6n que envi6 el Tribunal de Sevilla a la Suprema, respecto de la
Sumaria que remiti6 en consulta el mencionado comisario, aqu6l deja constancia
de multitud de deficiencias que presenta la instrucci6n llevada a cabo en Cadiz
-para empezar hay un error hasta en el apellido de la vfctima, que se llamaba
Paez y en los papeles del comisario se refiere a 61 como Baez-, de la que resultan
numerosas contradicciones y una serie de extremos que no han sido aclarados y
que impiden conocer hechos importantes para la detenci6n de otros implicados.
Por todo ello, el Tribunal acord6 solicitar que el comisario de Cadiz cumpliese
una serie de diligencias que permitiesen la subsanaci6n de los defectos detecta-
dos, destacandose sobre todo la orden de que volviese de nuevo a examinar al
menor detenido . En definitiva, se trataba de que en la nueva audiencia aclarase
quilln era el que habfa inducido a Cortada para que secuestrase al nino y quillnes
habfan ejecutado sobre este todo el ritual que provocarfa despues su muerte,
opues todavia no se ha probado to necesario. . . y el Tribunal no tenia otro medio
que el de haver buelto la refenda Sumaria a el comisario para que constando de
la verdad del hecho y de los reos se informase a Su Iltma. y a VA con fundamen-
to no exponiendose el tribunal ainformar a su Iltma. y aVA>23 .

Pero todavia la persecucion indtscriminada de posibles implicados no habfa
parado. Unas fechas despu6s, el 21 de octubre de 1708 se informa por el comisa-
rio de la detenci6n en casa de familiares del Santo Oficio de los estudiantes Juan
Ignacio Rodriguez y Lazaro Lopez de Cu6llar, «los dos mozos», uno de 18 6 19
anos y otro de 16 6 17 . De ellos, el segundo se fug6 «hasta tomar sagrado en la
Iglesia del Hospital de las mujeres», siendo detenido de nuevo. En realtdad, el
motivo inicial de su detenc16n se debi6 al hecho de que, al parecer, en fechas pro-
ximas a los sucesos que nos ocupan, dieron un preg6n en la ciudad de Cadiz cuyo
contenido no se refiere en la documentaci6n manejada, pero que debfa ser de
alteraci6n del orden publico en algfn sentido que these lugar a la competencia de
la Inquisici6n. Una vez examinados result6 que «mutuamente se hace uno a otro
autor del [preg6n] y no combienen en las palabras con que to hecharon». Respec-
to de las posibles sospechas de haber temdo alguna participacion en el delito que

2z AHN, Secc Inqwsici6n, leg 3024, f 4.
23 AHN, Secc Inquisici6n, leg . 3024, f 5 : «Visto en el Tribunal la Sumaria que remitio en

Consulta el Comisano de Cadiz y que de ella no resultava examinado Joseph Cortado de edad de
diez anos m las casas m los nombres de los vecmos que executaron con Juan Paez el castigo que
resultava de ella, m el nombre del hombre que avia dicho al dicho Joseph Cortado le llevase a el
dicho Juan Paez m la edad de este que se decia ser de cmco anos, m tampoco los nombres de los
Armemos que avian sido presos por la jushcia real ynfonnando de ellos que avian estado y esta-
van en buena reputacion Nos pareceio combemente. . . remitirle a dicho Comisano para que exa-
mmarse ael dicho Joseph Cortado y executase las otras ddigencias . . .» Vid. ff. 6 y 7 .
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estudiamos, sus declaraciones «tampoco dan luz alguna de las agresiones del
delito cometido en la persona del nino», salvo que un tercero llamado Antonio
Gallegos tambi6n les acompanaba en el asunto del preg6n .

D. EL DESARROLLO DEL PROCESO : UNMENOR
ANTE LA INQUISICION

El comisario de Cadiz, el 7 de octubre, cumpliendo la orden del Tribunal de
Sevilla, inform6 a este detenidamente de cuantas diligencias habfa efectuado
despues de haber practicado las primeras detenciones 24, manifestando a dicha
instancia que en realidad no habfa informado antes opor no haver resultado de
ellas fruto alguno», por to que «omiti extenderlas en los autos, como otras
muchas que con la mayor activtdad, cautela y precauci6n e dispuesto» . Entre
esas diligencias hace menci6n ados que le fueron ordenadas expresamente por
los inquisidores sevillanos . En primer lugar, procedi6 auna reconstrucci6n de los
hechos en la que «e1 muchacho Joseph Cortado, se ponga en el sitio donde entre-
go al nino y que de alli dirixa a la calle y casa, donde se executo la injuria» . En
segundo termino se efectu6 un careo oculto de este detenido con los hermanos
Castro 25. Ambas diligencias, como queda dicho, resultaron infructuosas, a pesar
de haber sido reiteradas en sendas ocasiones, «manteni6ndose negativo el dicho
Joseph Cortada» . S61o fmalmente se alude a la detenci6n de Gil Cortada, padre
de 6ste, sin que se indique si es que hubo algdn tipo de testimonio delator por
parte de su hijo .

Normalmente eran n6cleos de conversos que en secreto realizaban sus practi-
cas, de modo que si se detenia a uno, el objetivo era arrancar de sus declaracio-
nes el nombre de cuantos formaban pane de la c6lula infectada de judafsmo, para
de este modo poner a salvo a la catolicidad imperante de sus peligros ; to normal
sera, pues, que se vaya paulatinamente ampliando el ndmero de los imputados 26 .

De todos modos, en to que respecta a la posible delaci6n de su padre, es necesa-
rio tener en cuenta la doctrina imperante en virtud de la cual, como dice Jacobo
de Simancas, no hay ley que pueda imponer al hijo la carga de denunciar a sus
padres, salvo que sea justamente interrogado por los inquisidores o cuando haya
peligro de que la herejfa se extienda a otros 27 . No creo necesario insistir en que

4 AHN, Secc Inquisici6n, leg. 3024, ff 23-24
u LEA, Hestoria , cit, t I, p 154, nos informa que en el proceduniento seguido en el caso

del nino de La Guardia, tambi6n se practic6 el «desacostumbrado recurso del careo» .
2b GARCIA MARK, «Judaismo. .>>, en pp . 62 y 91, entre otras, a prop6sito del caso de Diego

de Avila alude a to que 6l llama el «efecto dommb» que se produce una vez detenido algun con-
verso.

27 Jacobo de SIMANCAS, De Catholicis , cu , tit . XV, num 21, p 96 y tft. XXIX, mum . 35-
45, pp. 192 y 193 .



Un menor ante la Inquisicton de Sevilla 1665

nuestro procesado se encontraba plenamente incurso en ambas excepciones; sin
embargo, no sabemos si realmente lleg6 adenunciar a su padre, aun cuando 6ste
fue detenido tambi6n 28, sin que posteriormente sepamos nada acerca de su posi-
ble participaci6n en los hechos .

Como ultimo apunte de la informaci6n de la sumaria que estaba practicando
el comisario, conviene hacer referencia al hecho de que en las investigaciones
que despliegan los oficiales de la Inquisici6n, estos solian acudir a cualquier
dato, noticia o referencia que aunque s61o remotamente pudiera suponerse que
tuviera alguna relac16n con el delito que trata de descubrirse, nunca era menos-
preciada en aras de una exhaustiva diligencia procesal . De modo que aunque el
procedimiento inquisitorial se nutre del modelo del derecho procesal regio, en
materia de testificaciones, indicios, presunciones y otro tipo de medios de prue-
ba, aquel proceso suele apartarse del Derecho com6n, aceptandose toda una serie
de elementos probatorios en los que su verosimilitud suele medirse con un rasero
bastante amplio 29 . Asi en nuestro caso, a falta de otros elementosque indujeran a
probar la posible complicidad de alguno de los hermanos Castro, el comisario se
decidi6 por abrir una via de investigaci6n que pudo resultar finalmente de to mas
peregrina, pero que 61 no rechazarfa de entrada, de manera que llegara a afirmar
que «estoy continuando sumaria en razon de haber tratado uno de los Castros
llmado don Joseph de casarse con dona Nicolasa, tfa del difunto nino, a fin de
averiguar si hubo algun desprecio del linage por pane de esta familia hacia los
Castros>> 30.

En definitiva, como indicabamos, cualquier indicio es vahdo, y sin entrar aquf
en un analisis de to que pudiera ser el valor probatorio de las presunciones, de la
prueba plena o semiplena, es necesario recordar que «e1 Derecho inquisitorial. . .
presenta la peculiaridad de constituir un Derecho en buena medida privilegiado . . .
respecto al Derecho comun o regio. . . su objetivo basico fue perseguir cualquier

z$ Sobre la denuncla a los padres o familiares, puede verse Enrique GAcro, «Las circuns-
tanclas atenuantes de la responsabllldad criminal en la doctrma juridlca de la Inqulsicl6n> , en
Estudeos penales y crlmlnol6glcos, XV, Umversldad de Santiago de Compostela, 1991, p . 47,
donde se hace eco del texto citado de Slmancas . Tambi6n Halm BEINART, «E1 mno como testlgo de
cargo en el Tribunal de la Inquislct6n>>, en EsCUDERO, Perfiles , c1t , p . 39 L «La Inqu1s1c16n tenia
mucho inter6s en obtener declaraclones de testlgos allegados al acusado . . . En tales casos, el proplo
testigo era en ocaslones culpable de haber guardado la Ley de Molses, como su c6mpllce .>> No
puede dear de citarse aqui el caso del judfo Diego de Avlla, estudlado por GARCIA MARK, «Juda-
ismo . >>, pp 89 y ss , donde en una de las declaraclones la muter del procesado aflrma que en
matena de herejia «no avla IJo para Padre m muger para su mando>

29 Sobre las garantfas judiciales del proceso Maria Paz ALONSo, Elproceso , cet , pp . 221 y
ss y 302- 315, entre otras . En relac16n al examen y valorac16n de las denunclas y otros testlmo-
nmos, vld Nlcolas EYMERICH, Dlrectortum Inqulsltorum, Roma 1578, 111 Pars, pp . 283-284,
nun 68 Tambl6n en las anotaclones de PENA, lib III, schol . XVII, p 127, donde se muestra mas
flexible en la valorac16n de la deposlci6n que el teshgo pueda formular sobre la fama del acusado.

30 AHN, Secc Inqulslcl6n, leg 3024, f. 24
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atentado que, como tal, se estimase contra la ortodoxia religiosa, es decir, contra
la fe» 31 . En atenci6n a ello, sera frecuente, y en nuestro caso palmariamente que-
dara demostrado, que se incumpla aquel mandato de Partndas que afirmaba «que
los Judgadores todauia deuen estar mas inclinados, en los pleytos que claramente
nonpueden ser prouados o que fueren dubdosos; ca mas Santa cosa es, emas dere-
cho, de quitar al ome de la pena, que mereciesse por yerro que ouiesse fecho, que
darla al que la non meresciesse. . .» 32 . Digo que en este caso quedara demostrada la
actuacion justamente contraria a la prescrita en la ley regia, pues aun sin pruebas
contundentes, nuestro menor Joseph Cortada sera remitido preso al Tribunal de
Sevilla, una vez que el comisario da por finalizadas las diligencias previas, y per-
manecera alli un tiempo que no nos es conocido . S61o sabemos que un ano des-
pues seguira en las carceles de la Inquisici6n sin que se hubiese probado absoluta-
mente nada en relac16n a su presunta implicaci6n.

E. ELMENOR EN LACARCEL DE LA INQUISICION .
INTERROGATORIOS, AUDIENCIAS, TESTIMONIOS . . .

La instruccion del proceso que hasta ese momento habia deparado las presun-
tas imputaciones de varios detenidos, entre los que se encontraba, como hemos
visto, el nino de diez anos Joseph Cortada, implico para este su ingreso en prision,
a pesar de la endeblez de los medios probatorios para su inculpaci6n aportados
por el instructor. Esta medida, habitual en el ambito de la Inquisici6n como es
conocido, bordeaba los limites fijados por el derecho secular regio, el cual aunque
permitfa la prisi6n preventiva fundada en sospechas o indicios, fijaba una serie de
precauciones para evitar la condenaci6n de aquellos frente a los que no se habfa
probado claramente su participac16n en algun delito. Asi, nuevamente Partidas
deja claro que quienes realizan una conducta supuestamente delictiva «deuen dar
pena despues que les fuere prouado, o despues que fuere conoscido dellos en juy-
zio: e nondeuen los Judgadores rebatar, a dar pena aninguno por sospechas ni por
senales, nin por presunciones». Este mandamiento normativo unido al anterior
suponian el sometimiento de la accion judicial a unas Was de control que garanti-
zaban la presunci6n de inocencia y la condenaci6n unicamente de aquellos res-
pecto de los que podia probarse su culpabilidad. El propio Hevia Bolanos, afirma-
ba que <dos jueces en los delitos que no son claramente probados, o que fueren
dudosos, mas inclinados han de ser a absolver al reo» 33 . Hemos de entender, no
obstante, que en nuestro caso se trata de la remision a prision preventiva . No es,

31 GARCiA MARIN, «Judaismo . . .» , cit, p . 49 .
32 Partidas, VII, 31, 9.
33 Partidas, VII, 31, 7 . Juan de 1-ImA BOLARos, Curia Philepeca, IIl, XVII, ndm 1, p 229 .



Un menor ante la Inquisici6n de Sevilla 1667

pues, todavfa una condena firme, por to que se ajustarfa a to preceptuado por el
derecho real, a pesar de que la inconsistencia de los medios probatorios emplea-
dos y el hecho cierto de que se prolongue sine die la situaci6n de prisi6n de este
menor, obliga a que debamos tomaren consideraci6n cierta discrepancia existente
entre to preceptuado por las garantistas normas reales y la arbitraria practica pro-
cesal del Santo Oficio que no se limita exclusivamente al momento de imposici6n
final de la pena 34.

Apesar de la dureza de las «medidas preventivas» adoptadas contra el menor
que se justificaron en una madurez delictiva superior a su edad, s61o unos pocos
dfas despu6s de esa comunicaci6n del Tribunal a la Suprema, el dfa 23 de octu-
bre, aqudl vuelve a informar a esta de las diligencias que se van practicando,
entre las que destaca que ole an dado desde diez y siete del corriente hasta oi,
cinco audienzias extraordinarias a Joseph Cortada, con toda suavtdad por ser de
tan corta edad» 35 . No se olvida del cumplimiento de dicha normativa protectora
el Consejo, pues una vez recibida esta comunicaci6n, consta en el marginal, ade-
mas de la consabida indicaci6n de <<Vista)>, que oesta bien to que ban obrado y to
prosigan con el cuidado y aplicacion que corresponde a la calidad de la edad» 36 .

En una ultima audiencia dada ese mes parece que los inquisidores abrigaban
esperanzas de que declarase to que ellos querian ofr, es decir, su implicac16n en
los hechos y el nombre de sus c6mplices, pero esa perspective resultarfa vana,
pues continu6 manteni6ndose negativo 37 . De manera que aqu6llos no tuvieron
mas remedio que darle por oadvertido que toda la benignidad con que sele a tra-
tado, y trata, se convertira en rigor, sino asienta en la verdad» 38 . Se segufa asf la
costumbre de despedir al reo negativo con la amenaza de que en el pr6ximo inte-
rrogatorio habria mayor dureza por parte de los inquisidores, sin tomar en consi-
deraci6n ni su menor edad, ni otras circunstanctas .

Asf las cosas, el tiempo sigui6 su inexorable transcurso, y el menor continu6
detemdo y atormentado por constantes audiencias e interrogatorios en los que

34 GAcro, «Aproximaci6n .», cit , pp . 191-192 . GARCIA MARIN, «Judaismo . . .>>, p . 68, indica
que fue precisamente la commums opimo de la doctnna la que proporcion6 el soporte para justifi-
car la arbitranedad de los tnbunales en la mstrucc16n de los procesos

3s AHN, Secc . Inquwsici6n, leg 3024, f 13
36 Ibidem .
37 Ibidem, ff. 13-14. : « . . . aviendo dado esperanzas en la audiencia de ayer 22 del comente

de que pensana en el nombre del hombre y muchachos del martrno del refendo nino, en la audien-
cia de oi, no los a declarado y solo a dicho que el Domingo . 26 de Agosto por la tarde le avta lle-
bado a pasear, y buelto a sus cases a las oraciones como to acostumbraba, y que el lunes sigte . que
se contaron 27 de Agosto deste presente ano, se avia huido delas casas del dicho Gil cortada su
Padre y avia estado fugitrvo hasta el viernes, que to avia buscado y hallado, y entregado a dos
Alguasdes que le llevaron a casa del dicho Alcalde mayor, y de alli al calaboso, to qual fue el vier-
nes 31 de cicho mes de Agosto en cuyo die, dio pnncipio a su sumarna el dicho Alcalde mayor
cuya copra entre al Comtssano . . >>

38 Ibidem
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practicamente nada se avanzaba o modificaba respecto de to ya dicho. En enero
del siguiente ano el alcaide de la carcel de Cadizdonde estaban presos los herma-
nos Castro y la madre de estos -de los que nada he dicho respecto de audiencias o
interrogatorios porque nada consta en el expediente- manifiesta al Tribunal la
pesada carga que le supone la manutenci6n de estos detenidos, solicitando que el
Tribunal «vea si ay forma de mantener a estos hombres en el interin que no se
conduscan al Tribunal si hubiere meritos para ello» 39 . Frente a esta solicitud y a
la vista de que to practicado hasta el momento en relacion a estos detenidos, fun-
damentalmente la «recorrecci6n» de algunos registros, no ha dado ningun resul-
tado respecto de su posible impltcacion en los hechos, el Tribunal decide comuni-
carlo a la Suprema sin emitir ninguna decision o sugerencia al respecto . Quiza
esperaban que esta instancia decidiese la liberacion de dichos presos . Unos dias
despues, el 22 de enero, el Consejo ordena que se mantenga la detenci6n de los
Castro, y que ademas se pregunte a los testigos de odonde, quando y por que»
resulta la «malaopinibn» que se tiene de esta familia. Se insiste en ello a pesar de
que los inquisidores sevillanos ya han manifestado que de la «recorreccibn» de la
totaltdad de registros no ha resultado nada, opor to qual nos parece que siendo
VA servido podrian ser sueltos de la detencion en que estan» 40 .

Seguir ahora con el detalle de las declaraciones seria ocioso ; solo la curiosi-
dad morbosa de quien pudiera regodearse con el sufrimiento y tortura psicologi-
ca de un nino de diez anos podria tener interes. Las preguntas a partir de ahora en
los documentos que se conservan son siempre tendenciosas, el padecimiento del
nifio trasciende de la letra conservada. Que mas se puede esperar de quien insiste
en decir que declard aquello «porque le avian amenazado con que le avian de
matar sino decia la verdad. . . y que si no se le queria creer en este Santo Oficio
dondehabia dicho la verda. . .» 41 . La insistencia en las audiencias, ahora de nuevo
extraordinarias, no proporciona los resultados apetecidos, y ya estamos en febre-
ro de 1709 . La paciencta de los inquisidores parece irse terminando, al punto que
mientras el menor persevera en que nada sabe del asunto, estos dicen que esta
tranquilo «como sino tuviera las prisiones de grillos con que se alla» 42 . Se suce-
den las audiencias el dfa 12, el 19 el 25 del dicho mes de febrero. El menor «per-
sebera».

39 Ibidem, f. 29 « que los quatro hermanos Castros y su Madre que tengo presos con sepa-
racion me son grabosissunos, to uno por no tener con que mantenerlos, ni estos quen selo de, y el
caudal que se aplica a los pobres de la carcel es tan corto que apenas basta para un miserable cal-
dero de coles, sin pan y siendo treinta y tres los pobres de solemmdad que tengo en mi carcel, de
diferentes junsdicciones . me hablaron los Castros, con desesperac4on pidiendome sustento .y to
otro es el que la carcel es mediana para mas de setenta presos que tengo . . »

40 Ibidem, f 32 .
'1 AHN, Secc. Inquisicion, leg 3024, f. 35
42 Ibidem, ff. 38-39.
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Respecto de los Castro, al mes siguiente se informa nuevamente que las
Inquisiciones de C6rdoba y Murcia nada nuevo ofrecen y que quiza haya algun
error, pues «de la edad y senas de cada uno de los referidos Castros» resulta que
es posible que no sean aquellos respecto de los que se ha testificado inculpando-
los de una posible participaci6n en los hechos . Siguiendo to actuado, los dias 4, 8
y 9 de ese mes de marzo, vuelve Cortada a ser interrogado . . . «persebera» 43 . Ni
aquellos errores, ni esta constancia en ser negativo, bastan para decretar la liber-
tad de los encausados . La Suprema solicita, como toda respuesta, que «abrebien
estas diligencias» y les Sean remitidas.

F. . . . YTORTURA

Hemos podido ver c6mo se produce un amago de conminaci6n de tormento
cuando los inquisidores le recuerdan que toda la «benignidad» con la que se le
trata puede transformarse en «rigor», to cual es tambi6n un elemento de presi6n
psicol6gica a considerar en un niiio asustado que to unico que deseaba era «ir a
casa con su padre> . Asi, pues, no creo que pueda dudarse ahora que los tramites
que hasta ese momento habian desarrollado los inquisidores, sobre todo en to que
a interrogatorios y retenci6n en carceles secretas se refiere, tuvieron que haber
significado una considerable tortura sobre la psicologia del menor, que, sin
embargo, no alter6 en to mas mfnimo su negativa areconocer su participaci6n en
los hechos o la implicaci6n de otros postbles imputados.

De todas las audiencias a las que fue sometido Joseph Cortada s61o se con-
serva el acta completa de la de 4 de marzo de 1709 44 . Voy a pasar por alto la
mayorpane del texto, pues nada nuevo viene aaportar sobre to ya indicado, pero
si refiero ahora algunas consideraciones a la luz del documento, y si ademas to
incluyo al hablar del tormento, es porque en sf la audiencia y los retorcidos veri-
cuetos por los que va revolvi6ndose son constitutivos de eso que vengo califican-
do como tortura psicol6gica de este menor. En cierto modo, y salvando las dis-
tancias, su contenido recuerda en algunas ocasiones al de la c6lebre acta del auto
de tormento que se verific6 contra Maria Delgada, ahas Maria Rodrfguez, el cual
en su dia fue objeto de reproducci6n por Tomas y Valiente, y de 61 todos aprendi-
mos que la tortura no fue s61o un tramite procesal recogido en la ley y en la doc-
trina, sino que tenia nombres y apellidos y ademas ocasionaba cadenciosos
lamentos que se clavaron hasta el tu6tano del papel que manejaba el escnbano,
para memoria del porvenir como eco acompasado del terror que nunca cesa 45 .

43 Ihidem, ff. 44-45
4^ AHN, Secc Inquisici6n, leg . 3024, ff. 47-63
45 La tortura , cit , pp 17 y ss .
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A to largo de toda la audiencia las cuestiones que le planteaban iban siendo
cada vez mas enrevesadas y confusas, y el menor ninguna novedad aportaba
sobre los datos del secuestro y martirio del nino, ni tampoco sobre otros c6mpli-
ces o encubridores . Por fin, acabada la paciencia del inquisidor, 6ste le manifies-
ta que «en que se ha fundado y funda para haber faltado a la verdad y dicho como
ha dicho y dice tanto numero de falsedades y mentiras, y que medio discurre que
sera eficaz para que el diga la verdad sin que se pase a los remedtos que hay
para ello to cual le estara muy bien». Nada mejor se le ocurre al nino que res-
ponder diciendo oque no sabe que medio habra para que el diga la verdad, por-
que el ha dicho la verdad. . .» . Sin mas, «fue mandado volver a su carcel».

Al fmalizar la ultima audiencia quehemos referido mas arriba, parece darse a
entender que no habra «mas soluci6n» que la de acudir a la practica de algun tipo
de tormento . No obstante, con anterioridad a ello oen 6 de marso se empeso la
audiensia de Publicasion que se siguio en diferentes audiensias y la ultima fue en
12 de abril de 1709 . En 16 y 17 de abril audiensia en que se ratifico ante su Cura-
dor y comunico con su abogado. En 19 de abril concluio definitibamente» sin
aportar ninguna modificaci6n sobre to declarado en todas las audiencias anterio-
res 46. A la vista de estas reiteradas y perseverantes negativas del procesado, los
inquisidores siguen sin averiguar «su» verdad sobre los hechos y necesitan de
nuevos mecanismos probatorios para obtener las informaciones que aclaren los
hechos que les ocupan. Serfa el momento de afrontar un nuevo medio de prueba:
el tormento fisico, puesto que las prestones sobre la psicologfa del menor eran
manifiestamente infructuosas .

Precisamente el hecho de su menoredad penal implicaba per se su excepci6n
respecto de este medio probatorio . Segun la normativa atinente al procedimiento
penal general, los menores de catorce anos no eran sometidos a tormento «aun-
que a 6stos sf ha de infundfrseles el miedo suficiente como para que no reinci-
dan» 47 . Esto no obstante, sera a partir de 1540 cuando la Suprema decida tomar
en consideraci6n esta circunstancia ordenando moderaci6n en la aplicaci6n de la
tortura; si bien, en las Instrucciones de 1561, no se establece limite de edad, que-
daba al arbitrio inquisitorial el empleo de este medio probatorio con menores 48 .
Afirmandose por algun autor que puede aplicarse a los menores de 25 anos sos-
pechosos de herejfa, y respecto de los menores de 14 anos podra somet6rseles a
«temor» sujetandolos con correas o golpeandolos con varas 49. Sera frecuente, de

^6 AHN, Secc Inquism6n, leg . 3024, f. 65 .
^7 GARCfA MAefN, «Magla . . .», cu , p . 731
48 S[MANCAS, De officto. , clt, tit. LXV, n6m . 61, p . 448, en relaci6n al arbltno del que

gozan los jueces para aplicar el modelo de la tortura en atenci6n a las clrcunstancias que conside-
ren oportunas LEA, Historta , cit , II, pp. 508-509

49 SIMANCAS, De Catholicis , cu , tit LXV, n6m . 45, p. 446, donde afuma : «Hmc est, quod
mlnores vlginte quinque anms propter suspeclonem haeresls torquen possunt; mmores qum enam
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otro lado, que para la aplicaci6n del tormento a los menores de 25 anos se con-
sultase al Consejo de la Suprema, si bien este tramite fue obviado en algunas
ocasiones y los tribunales actuaron con la discrecionalidad que venimos refi-
riendo 50 .

Por to que respects al caso que nos ocupa, si consta en la documentaci6n que
el Tribunal de Sevilla evacu6 consulta a la Suprema antes de aplicar el tormento,
obteniendo respuesta favorable de 6sta . Teniendo en cuenta que dicha instancia
no habfa surtido el efecto deseado, «en 29 de abril de 1709 se voto este prosesso
de conformidad a que este reo fuese llebado ala camas del tormento y se le con-
minase asta desnudarle, y con to que resultase de la dilixensia, fuera vuelto aver
y votar, conque antes de ejecutarse se remitiese a los SS del Consejo donde se
remitio; y por dichos SS se mando que se hiziese justicia como estaba acordado,
conque fuese puesto en el tormento se le ligase con ataduras de forma que le
doliese y no se le stguiese lesion y que se ejecutase todo en presensia de los medi-
cos y suujanos y que hecho to refendo se viese y votase, y sin ejecutarlo se vol-
biese a remitir a los SS del Consejo» 51 . De manera que al menor, en primer ter-
mino, se le someti6 a tormento ad terrorem, pero luego por indicaci6n del
Consejo le fue aplicada otra modalidad de tortura psicol6gica consistente en
«ligarlo» al potro pero sin iniciar el mecanismo de 6ste, sin que conste como
resultado de ambas instancias ninguna otra novedad sobre las declaraciones ante-
riores . Cierto es que la cuesti6n de tormento a la que se le somete no es ni con
mucho de las mss duras, tal como es facil comprobar en otros muchos casos ya
conocidos. La circunstancia de la menor edad debi6 actuar en este caso como
elemento que fue tenido en cuenta a la hora de adoptar detenninadas garantfas
respecto del procesado, pero no menos cierto es que todas las prohibiciones y
limitaciones generadas en torno a la inaplicabilidad del tormento a los menores
en este caso unicamente surtieron el efecto de que no se procedi6 a activar el
mecanismo del potro, sino que funcion6 como medio de terror ejercido sobre la
psicologia del menor.

Todavfa el 23 de septiembre de 1709, en una carts remitida por la Inquisici6n
de Sevilla a la Suprema se informa de una serie de dilaciones que ha sufrido el
proceso con motivo de la enfermedad de uno de los inquisidores, y en virtud de
ello con fecha 25 de mayo no pudo ejecutarse sobre el menor una nueva sesi6n

quatordicim annis terren poterunt & habens vel ferula caedi.» Por su parte, PENA, schol . 54,
lib . III, p . 167, mamfiesta que : «De illis vero qui vel propter immaturam aetatem & corporis de-
bilitatem quales sunt impuberes, . . . non torquentur, dubium est sun saltem terren possmt & ve-
nus est posse, cum levrter etnam & cum moderamme » En sentido parecido, CARENA, De oficto
sanctessimae inquisinoms et modo procedendi m causes fides, Lugdum, 1659, p. 111, tft 10, § 19,
m6m . 138, p . 339.

50 Jos6 Luis SANTA MARIA, «La discrecionalidad en los juicios del Santo Oficio» , en Perfi-
les . , cit , p . 602

51 AHN, Secc . inquisicibn, leg . 3024, f 65
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de tormento . En todo caso, el 5 de ese mes de septiembre, de nuevo en presencia
de su curador, aquel volvi6 a ratificarse en todo to que ya tenia declarado, que
seguia siendo manifiestamente insuficiente para la resoluci6n del crimen . Sin
embargo, «esta hecha y formada la monicion de tormento que segun las audien-
cias que se le an dado es mui larga» 52 .

G. UNA HISTORIA SIN FINAL: PROCEDIMIENTO INCONCLUSO

Lac6nicamente el informe de estado de causas, en sus ndmeros 16, 17 y 18,
recuerda que los hermanos Castro y su madre Beatnz de Claramonte permanecen
en la carcel real de Cadiz «por indicios de aberse allado y cooperado ael marti-
rio», aunque ya se ha previsto su traslado a las carceles secretas de Sevilla. El
padre del menor, Gil Cortada, se halla en la misma situaci6n que 6stos. Ademas,
se hace menci6n por segunda vez en el expediente de unos estudiantes, Antonio
Gallegos, Lazaro L6pez Cu6llar y Juan Ignacio Rodrfguez, que desde octubre del
ano de 1708 por «leves indisios del martirio» estan detenidos en casas de algunos
ministros del Santo Oficio, los cuales se quejan del grave perjuicio personal y
econ6mico que les supone el mantener a esos detenidos en sus viviendas 53 . De
estos ultimos detenidos nada mas podemos significar, pues en los documentos
cronol6gicamente anteriores no se habfa resenado ningun dato o elemento relativo
a posibles audiencias o interrogatorios a los que debieron haber sido sometidos.

Mas de un ano despu6s de la comisi6n del crimen sobre el nino Juan Paez en
la ciudad de Cadiz, no se habfa demostrado ni la naturaleza «rituah del asesina-
to, aunque ello se presumfa, ni tampoco la imphcaci6n de los detenidos, y mucho
menos su condici6n de criptojudios .

La primera noticia que tuve del caso fue mediante un impreso en el que se
informaba de los detalles de las heridas de muerte del nifio, era ademas una espe-
cie de obituario y «papel de convite» a sus funerales. La ret6rica del mismo invi-
taba a desentranar un ritual de probable origen her6tico, pero de los documentos
que despu6s maneje nada mas pude extraer, solo la constante negativa del menor
Joseph Cortada a reconocer su participacion en los hechos, negativa que marti-
llea cada pliego del expediente como aquellos ayes de Marfa Delgada, alias
Maria Rodrfguez. Todo el derecho regio y la doctrina y las instrucciones se ple-
gaban a la f6rrea voluntad de unos inquisidores empenados en encontrar «su»
verdad . Probablemente, despues del tiempo transcurrido, la sociedad gaditana ya
habrfa tranquilizado su indignaci6n inicial ocasionada por el grave crimen come-
tido sobre la persona de un pequeno nino de cuatro o cinco anos en algun lugar

52 lbidem,ff.68-70 .
53 lbldem, f. 66
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de aquella ciudad . Naturalmente la Inquisici6n contribuy6 a proporcionar esa
serenidad mediante la instrucci6n celosa, eficaz y constante de este proceso, en
el que aparecfa como imputado principal un contumaz menor de diez anos, per-
severante en su inocencia a pesar de la «benignidad» con la que hasty el momen-
to se le habia tratado. S61o quedaba por resolver un detalle: nada se habfa proba-
do despues de un ano, pero no habia demasiada prisa; a la Inquisici6n todavfa le
faltaba mas de un siglo para ser cegada por las luces de una Constituci6n que
seria precisamente alumbrada en dicha ciudad.

MANUEL TORREs AGUILAR
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