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¿Qué po der hay co mo el de es te san to tri bu nal?
Non est po tes tas su per te rram, quae com pa re tur
ei; só lo él go bier na, dis po ne, anu la y or de na se gún
su de seo, y na die se atre ve a de cir le: Cur is ta fa cis?

Fray To más Ra món OP (Bar ce lo na, 1619)
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PRE FA CIO

Ha ce ya bas tan te tiem po es cri bí un es tu dio in tro duc to- 
rio de la In qui si ción es pa ño la que se con vir tió en un su per- 
ven tas en diez len guas dis tin tas. Gra cias en par te a las nue- 
vas perspec ti vas abier tas des de en ton ces por los es pe cia lis- 
tas, pu de pre pa rar su ce si vas edi cio nes, la úl ti ma de las cua- 
les apa re ció ha ce quin ce años. El pre sen te vo lu men, más
que una sim ple re vi sión, es una obra fun da men tal men te
nue va que se ba sa irre me dia ble men te en in ves ti ga cio nes
an te rio res (mías y de otros), pe ro en la que lle go a con clu- 
sio nes bas tan te dis tin tas, co mo el lec tor po drá apre ciar.

Se han es cri to mu chos li bros acer ca de la In qui si ción,
en tre ellos his to rias po pu la res, no ve las y en sa yos, al gu nos
con ten den cia al sen sacio na lis mo y a ha cer hin ca pié en las
muer tes, las tor tu ras, la ti ra nía y el mie do. Es tas ca rac te rís ti- 
cas in du da ble men te exis tie ron. ¿Pe ro cuán to tu vie ron de
te rri ble? ¿Fue ron es pe cí fi ca men te es pa ño las, sin pa ran gón
en otros pue blos y en otras épo cas? Los es tu dios mo der nos
han in ten ta do fi jar se en es tas cues tio nes. La obra clá si ca
so bre la In qui si ción es pa ño la es la del eru di to nor tea me ri- 
cano Hen ry Char les Lea (1906), que si gue sien do la his to ria
más fia ble y a la que pue de ac ce der se on li ne. Co mo los
prin ci pa les his to ria do res eu ro peos de su épo ca, Lea bus ca- 
ba una cla ve que le per mi tie ra ex pli car le yes e ins ti tu cio nes.
Otros es tu dio sos pos te rio res adop ta ron en fo ques dis tin tos.
Evi den te men te una or ga ni za ción que so bre vi vió du ran te
más de tres si glos y ejer ció su po der en va rios con ti nen tes,
pue de ser abor da da de dis tin tas ma ne ras a la ho ra de in ter- 
pre tar su tra yec to ria.
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Los pro ble mas de in ter pre ta ción sur gen con los pro- 
pios do cu men tos que cons ti tu yen la ba se de la in ves ti ga- 
ción. ¿Po de mos con fiar en ellos? Unos cuan tos es pe cia lis- 
tas han ar ma do un gran re vue lo al afir mar que no son fia- 
bles. Ade más hay al gu nos es tu dio sos de la li te ra tu ra que
re cha zan los do cu men tos his tó ri cos por que pre fie ren ha cer
una lec tu ra in ter li neal sub je ti va de los tex tos li te ra rios. Por
otro la do es tán los que de po si tan to da su con fian za en las
fuen tes in qui si to ria les, cre yen do en la po si bi li dad de es cri- 
bir un es tu dio ve rí di co de sus ac ti vi da des des de la perspec- 
ti va de los pro pios in qui si do res. La ma yo ría de los his to ria- 
do res en ac ti vo, co mo yo, acep tan es tas pos tu ras só lo en
par te y con mu chas re ser vas. Lo que no po de mos ne gar,
por ejem plo, es que las fuen tes ori gi na les, co mo to da do- 
cu men ta ción de ti po po li cial, plan tean pro ble mas de tes ti- 
mo nio ses ga do. Du ran te to da su exis ten cia, el San to Ofi cio
guar dó en se cre to sus do cu men tos; iró ni ca men te, aho ra
que es tán al al can ce de to do el mun do son uti li za dos a ve- 
ces pa ra res pal dar la pro pia ima gen que la In qui si ción que- 
ría dar de sí mis ma: una ins ti tu ción apo ya da só li da men te
por el po der del es ta do, ca paz de ins pi rar te rror a la po bla- 
ción, de atraer a la gen te a con cen tra cio nes ma si vas, y de
con tro lar los ac tos, las creen cias, las lec tu ras e in clu so los
pen sa mien tos de las per so nas. Se tra ta de una ima gen que
en contra mos no só lo en los li bros po pu la res, sino tam bién
en los es pe cia li za dos, y que pue de obs ta cu li zar gra ve men- 
te el avan ce ha cia una com pre sión me jor y más cla ra del
im pac to de las or ga ni za cio nes y cuer pos de se gu ri dad en la
so cie dad que in ten tan pro te ger.

Es ta his to ria pre fie re no ver a la In qui si ción co mo úni co
ac tor de los dra mas en los que par ti ci pó. En con se cuen cia
in ten ta no só lo cen trar su aten ción en el tri bu nal, que de- 
sem pe ñó en la re li gión y la po lí ti ca un pa pel me nos im por- 
tan te que el que he mos so li do pen sar que tu vo, y pre ten de
si tuar lo den tro de la perspec ti va más ge ne ral de lo que ha- 
cían otras en ti da des: la Igle sia, el Es ta do y el pue blo. Al
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mis mo tiem po mo di fi ca la idea de una In qui si ción es pe cí fi- 
ca men te «es pa ño la», pues «Es pa ña» fue una en ti dad so cio- 
po lí ti ca bas tan te com ple ja du ran te ca si to da la exis ten cia
de un tri bu nal que fue siem pre vis to co mo al go ajeno por
una par te con si de ra ble de los súb di tos de la co ro na.

Es evi den te que el pre sen te vo lu men de be mu cho a
los es tu dio sos cu yo tra ba jo nos ha per mi ti do pro fun di zar en
el co no ci mien to del San to Ofi cio. In clu so las dis cre pan cias
han si do úti les, al obli gar me a bus car tes ti mo nios que res- 
pal den mi pro pio plan tea mien to. Ha si do im po si ble dar ca- 
bi da en el tex to a los ac tua les de ba tes en torno a los dis tin- 
tos en fo ques e in ter pre ta cio nes que se han he cho del tri bu- 
nal y a me nu do he re le ga do los co men ta rios a las no tas in- 
clui das al fi nal del li bro, que con tie nen más in for ma ción do- 
cu men tal y re fe ren cias que otras edi cio nes an te rio res. La
canti dad de ma te rial exis ten te me ha obli ga do a pres cin dir
de un es tu dio de ta lla do de los si glos XVI II y XIX, cuan do la
In qui si ción es ta ba ya prác ti ca men te inac ti va.

He in ten ta do ofre cer un re tra to del tri bu nal en su con- 
tex to pen in su lar más en con so nan cia con lo que sa be mos
hoy día, pe ro al ha cer lo qui zá ha ya pri va do a los lec to res de
las ha bi tua les imá ge nes de te rror, lla mas y ti ra nía que aca so
ha brían pre fe ri do ver, y mu chos de los que pre fie ren que
las ofen sas mo ra les dic ten su vi sión del pa sa do que da rán
in du da ble men te de cep cio na dos. Qui zá tam bién sea jus to
que así sea. Re cien te men te el au tor de un ar tícu lo so bre el
te ma pu bli ca do en el New Yo rker ha la men ta do que los his- 
to ria do res es tu dien aho ra la In qui si ción «sin la ima gi na ción
su fi cien te», sin ha cer el de bi do hin ca pié en el do lor y el su- 
fri mien to. La año ran za de más fic ción ima gi na ti va es tá fue ra
de lu gar. La fo ca li za ción ob se si va en una co sa te rri ble lla- 
ma da «in qui si ción» nos ha lle va do a me nu do a evo car a un
Go dzi lla his tó ri co que no coin ci de con la ver dad ni con la
rea li dad. Ade más, al fi jar to da nues tra aten ción en su ce sos
ima gi na rios del pa sa do, co rre mos el ries go de no re co no- 
cer las in qui si cio nes cier ta men te más po de ro sas que to da- 
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vía pue den ame na zar nos hoy día. La coer ción no es un mo- 
no po lio de la cul tu ra me di te rrá nea, y en nues tros tiem pos
ya no ne ce si ta a la re li gión o a la ideo lo gía co mo mo tor. Ci- 
tan do las pa la bras de Cu llen Mur phy en su nue vo li bro,
God’s Ju ry, «el im pul so in qui si to rial pue de arrai gar si len cio- 
sa men te en los pro pios sis te mas de go bierno y en la so cie- 
dad ci vil que or de nan nues tras vi das».

Lake Oco nee, Geor gia, 2013
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Ca pí tu lo 1
FE Y DU DAS EN EL ME DI TE RRÁ NEO

Pre gun ta do le si cre ya en Dios dixo que si, y di cién- 
do le qué es creer en Dios res pon dió que era co- 
mer bien, be ber fres co y le van tar se a las diez.

Un te je dor de Reus (Ca ta lu ña), 16321

En el si glo XV la pe nín su la Ibé ri ca se guía es tan do en la
pe ri fe ria de Eu ro pa; era un su b con ti nen te que ha bía si do
vi si ta do por los fe ni cios y los grie gos, e in va di do des pués
por los ro ma nos y los ára bes. Ca si sin que na die se die ra
cuen ta, su po si ción en tre dos gran des ma res le au gu ra ba
un gran pa pel en el fu tu ro co mo puer ta ha cia mun dos to da- 
vía por des cu brir. Al oes te es ta ba Por tu gal, una so cie dad
pe que ña, pe ro en ex pan sión, de me nos de un mi llón de
ha bi tan tes, cu yas ener gías se di ri gían ha cia el mar y los pri- 
me ros fru tos del co mer cio y la co lo ni za ción de Asia. En el
sur, alÁn da lus, una so cie dad de me dio mi llón de agri cul to- 
res y pro duc to res de se da de re li gión mu sul ma na, or gu llo sa
re li quia de una cul tu ra otro ra do mi nan te. En el cen tro y el
nor te, una Es pa ña cris tia na ha bi ta da por unos seis mi llo nes
de al mas, di vi di da po lí ti ca men te en tre la co ro na de Cas ti lla
(con dos ter cios del te rri to rio de la Pe nín su la y tres cuar tas
par tes de la po bla ción) y la Co ro na de Ara gón (for ma da por
los rei nos de Va len cia, Ara gón y Ca ta lu ña). Los via je ros,
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mer ca de res y pe re gri nos a los san tua rios me die va les es ta- 
ban fa mi lia ri za dos con la exó ti ca sim bio sis de imá ge nes de
la Pe nín su la: las igle sias ro má ni cas y la es plén di da ca te dral
gó ti ca de Bur gos, las si na go gas me die va les de To le do, el
fres co si len cio de la gran me z qui ta de Cór do ba y la ma jes- 
tuo si dad de la Alham bra de Gra na da.

La Es pa ña cris tia na no siem pre tu vo ase gu ra da su exis- 
ten cia. Du ran te par te de la Edad Me dia, dio la im pre sión
de que me dia Eu ro pa oc ci den tal iba a aca bar por ha cer se
maho me ta na. Los co lo nos y ca li fas mu sul ma nes ya do mi na- 
ban el Me di te rrá neo orien tal, in clui das las ciu da des de Je- 
ru sa lén y Ale jan dría y lo que que da ba del po de río cris tia no
de Cons tan ti no pla. Sus ac ti vi da des se ex ten die ron a aguas
oc ci den ta les, pa san do por las prin ci pa les is las grie gas y las
cos tas de Áfri ca, sa quean do la ciu dad de Ro ma y cons tru- 
yen do cas ti llos en las cos tas de Ita lia y de Pro ven za. En el
si glo X el ca li fa to de al-Án da lus era due ño de ca si to da la
pe nín su la Ibé ri ca, y a fi na les de si glo el gran con quis ta dor
Al man zor sa queó León y San tia go y con quis tó Bar ce lo na.
En al gu nos lu ga res las tie rras de Es pa ña per ma ne cie ron en
po der de los mu sul ma nes du ran te ca si sie te si glos, y en
con se cuen cia la po bla ción is lá mi ca for ma ría par te de Es pa- 
ña tan to co mo la cris tia na o la ju día. Mu sul ma nes, cris tia nos
y ju díos se ca sa ron en tre sí, in ter cam bian do sus ideas y sus
len guas res pec ti vas, de mo do que las tres re li gio nes se de- 
sa rro lla ron unas al la do de las otras tan to en los rei nos cris- 
tia nos co mo en los mu sul ma nes.

Du ran te lar gos pe río dos el es tre cho con tac to en tre las
tres re li gio nes —cris tia na, mu sul ma na y ju día— fo men tó la
fa mi lia ri dad en tre sus res pec ti vas cul tu ras. Los cris tia nos
que vi vían en te rri to rio mu sul mán eran los mo zá ra bes y los
mu sul ma nes que vi vían en te rri to rio cris tia no eran los mu- 
dé ja res: al tra tar se de mi no rías, su frían irre me dia ble men te
des ven ta jas so cia les, y en los te rri to rios mu sul ma nes hu bo
mo men tos en que los cris tia nos mo zá ra bes fue ron prác ti ca- 
men te eli mi na dos. Las le yes ob ser va das por ca da co mu ni- 
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dad no eran siem pre ri gu ro sa men te ex clu si vas, sino que
da ban ca bi da a la di ver si dad. In clu so las alian zas mi li ta res
se con cluían a me nu do al mar gen de la re li gión. Cuan do
los cris tia nos iban a la gue rra contra los mu sul ma nes, po- 
dían ha cer lo (co mo sos te nía un au tor del si glo XI II) sin es tar
mo vi dos «ni por la ley [de Maho ma] ni por la sec ta a la que
per te ne cen»,2 sino por con flic tos te rri to ria les. Los la zos po- 
lí ti cos ba sa dos en el acuer do en tre cris tia nos y mu sul ma nes
se ven ejem pli fi ca dos en el hé roe mi li tar más fa mo so de la
épo ca, el Cid (del ára be sa y yid, «se ñor»). En sal za do en el
Can tar de Mio Cid, es cri to ha cia 1140, su ver da de ro nom- 
bre era Ro dri go Díaz de Vi var, un no ble cas te llano que ha- 
cia 1081 de jó de ser vir a los cris tia nos pa ra po ner se a las
ór de nes del rey mu sul mán de Za ra go za y, des pués de va- 
rias cam pa ñas, aca bó su ca rre ra co mo se ñor in de pen dien te
de la ciu dad mu sul ma na de Va len cia, con quis ta da por él en
1094. A pe sar de su iden ti fi ca ción con los mu sul ma nes, lle- 
gó a ser con si de ra do por los cris tia nos su gue rre ro ideal.3

Los cris tia nos te nían va sa llos mu sul ma nes, y los mu sul- 
ma nes va sa llos cris tia nos; y tan to unos co mo otros dis pen- 
sa ban su pro tec ción a los ju díos. S. Fer nan do, rey de Cas ti- 
lla des de 1230 has ta 1252, se lla ma ba a sí mis mo «rey de
las tres re li gio nes», tí tu lo real men te sin gu lar en una épo ca
ca da vez más in to le ran te: fue és te pre ci sa men te el pe río do
que vio el na ci mien to en Eu ro pa de la In qui si ción pon ti fi cia
me die val (c. 1232). El con cep to de cru za da es pe cí fi ca men te
re li gio sa es tu vo en gran me di da au sen te de las cam pa ñas
mi li ta res de la Pe nín su la, don de fue po si ble que un fi ló so fo
ca ta lán, Ra mon Llu ll (muer to en 1315), com pu sie ra un diá lo- 
go en ára be cu yos tres pro ta go nis tas eran un cris tia no, un
mu sul mán y un ju dío. En las fa ses pos te rio res de las gue rras
en tre cris tia nos y mu sul ma nes, se gui rían per ci bién do se
ecos de esa co exis ten cia, pe ro la rea li dad del con flic to era
más agre si va. Los cris tia nos cul ti va ron el mi to del após tol
San tia go, cu yo cuer po se de cía que ha bía si do en contra do
en Com pos te la; en ade lan te San tia go «Ma ta mo ros» se con- 
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ver ti ría en el san to pa trono na cio nal. En al-Án da lus, ul te rio- 
res in va sio nes de mu sul ma nes com ba ti vos pro ce den tes del
nor te de Áfri ca —los al mo rá vi des a fi na les del si glo XI, y los
al moha des a fi na les del XII— re for za ron los ele men tos re li- 
gio sos de la lu cha contra los cris tia nos.

Los ro ma nos ha bían apli ca do el tér mino ge né ri co His- 
pa nia a to das las re gio nes de la Pe nín su la, y del mis mo mo- 
do ha bía bas tan te im pre ci sión en el uso del tér mino «Es pa- 
ña», uti li za do ha bi tual men te en tre los ex tran je ros pa ra re fe- 
rir se a los asun tos pen in su la res. Es pa ña in cluía una gran va- 
rie dad de sis te mas po lí ti cos y cul tu ra les dis tin tos, con una
«re li gión» con sis ten te no tan to en una es truc tu ra fi ja de
creen cias cuan to en un con jun to de prác ti cas y ac ti tu des
es ta ble ci das por las so cie da des re gio na les. Esa va rie dad
lle va ba exis tien do des de ha cía si glos. La gen te so lía acep- 
tar a los ve ci nos que co no cía des de ge ne ra cio nes, es pe cial- 
men te si te nían en co mún un mis mo se ñor y un mis mo so- 
be rano. Es to po día com por tar tan to en el ám bi to so cial co- 
mo en el per so nal una se rie de acuer dos en tre po bla cio nes
mu sul ma nas y cris tia nas, o en tre ve cin da des cris tia nas y ju- 
días. Las co mu ni da des vi vían unas jun to a otras y com par- 
tían mu chos as pec tos de len gua, cul tu ra, gas tro no mía y
ves ti do, to man do pres ta dos mu tua men te y de ma ne ra
cons cien te ideas y pun tos de vis ta.

Si am plia mos un po co nues tro ob je ti vo, po de mos
com pro bar que la ex pe rien cia de Es pa ña no era ni mu cho
me nos úni ca. A lo lar go de bue na par te de la cos ta me di te- 
rrá nea —en el nor te de Áfri ca, en Egip to y Pa les ti na, o en
los Bal ca nes— la om ni pre sen cia de la ex pan sión mu sul ma- 
na por tie rra y por mar creó to da una red de asen ta mien tos
en los que cris tia nos y mu sul ma nes se vie ron obli ga dos a
con vi vir, a me nu do tam bién con pe que ños gru pos de ju- 
díos. La re la ción glo bal so lía ver se de fi ni da por los con flic- 
tos, co sa que su po nía que a lo lar go de las ge ne ra cio nes
mi les de hom bres tu vie ran que via jar cons tante men te ex- 
plo ran do y lu chan do por tie rras y ma res ocu pa dos por sus
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prin ci pa les ri va les. La gue rra es el tras fon do con ti nuo del
pai sa je pin ta do por el emi gran te al-Ha san al-Wa z zan (León
el Afri cano) en su Des crip ción de Áfri ca, pu bli ca da por vez
pri me ra en la Eu ro pa cris tia na en 1550.4 Na ci do en Gra na- 
da, en 1492 se tras la dó a Ma rrue cos y rea li zó gran des via jes
por to do el Me di te rrá neo, lle gan do a pa sar nue ve años en
Ita lia co mo cris tia no. Sus ac ti vi da des cons ti tu yen un ejem- 
plo per fec to de los con tac tos y la cul tu ra que com par tían
mu chos ha bi tan tes del Ma re Nos trum.

Una con se cuen cia co la te ral cons tan te de la gue rra era
la pro li fe ra ción de cau ti vos (es cla vos), de ce nas de mi lla res
de ellos de to das las re li gio nes, que pa sa ban años y años
en tie rras ex tra ñas y que al fi nal (si te nían suer te) eran res- 
ca ta dos y de vuel tos a su país de ori gen, don de co mu ni ca- 
ban sus ex pe rien cias e ideas a sus ve ci nos. Un cen tro pri- 
mor dial del res ca te de es cla vos era Ar gel, don de gen tes de
to das las na cio nes y creen cias se en tre mez cla ban e in ter- 
cam bia ban ex pe rien cias.5 El ejem plo de la Es pa ña ca ta la na
es bien cu rio so: en épo ca me die val sus re yes de ja ron su
hue lla en el Me di te rrá neo oc ci den tal, en el sur de Ita lia y en
otras tie rras que se ex ten dían has ta la pro pia Gre cia. Se gún
di ce un cro nis ta, Bar ce lo na era una ciu dad «vi si ta da por
mer ca de res de Ita lia y de to do el Me di te rrá neo»; y era tam- 
bién un im por tan te cen tro del res ca te de es cla vos.

Las po bla cio nes cos te ras se de di ca ban de for ma na tu- 
ral al co mer cio y lle ga ban a co no cer cul tu ras que no eran la
su ya; en al gu nos ca sos, co mo en la Si ci lia me die val, agri cul- 
to res y co mer cian tes de creen cias di fe ren tes tra ba ja ban co- 
do con co do. Co mo pri me ra pro vi den cia a me nu do se
veían obli ga dos a acep tar y, por con si guien te, a com pren- 
der las cul tu ras que lle ga ban a do mi nar su tie rra na tal. En
Es pa ña, co mo en otras ci vi li za cio nes me di te rrá neas, y a
unos ni ve les ra ra men te al can za dos en la Eu ro pa sep ten trio- 
nal,6 se ha ría ine vi ta ble la fil tra ción de las dis tin tas for mas
de pen sar y de com por tar se de otras gen tes. Al mis mo
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tiem po, en un mo men to da do, una co mu ni dad po día con- 
ser var sus ho ri zon tes res trin gi dos tra di cio na les, mien tras
que al gu nos in di vi duos lle ga ban a co no cer las ac ti tu des ex- 
ter nas con las que pu die ran ha ber en tra do en con tac to.

Den tro de esa in ter de pen den cia so cial, en to do el Me- 
di te rrá neo hu bo ele men tos cons tan tes de con flic to, sur gi- 
dos del dis tin to es ta tus po lí ti co, eco nó mi co y re li gio so de
ca da con fe sión. Cuan do un gru po cul tu ral era mi no ri ta rio
acep ta ba ple na men te la exis ten cia de un la do os cu ro de la
ima gen. Una y otra vez, en los mo men tos en que las ten sio- 
nes lle ga ban a un pun to ál gi do, se pro du cían ex plo sio nes
so cia les re pen ti nas: su ble va cio nes y ma tan zas oca sio na ban
pér di das de vi das y da ños a la pro pie dad y a los lu ga res de
cul to. Cuan do la vio len cia se da ba a pe que ña es ca la, po día
con si de rar se «con tro la da y es ta bi li za do ra»,7 pues ani ma ba
a la gen te a man te ner la nor ma li dad.8

Es bas tan te im pro ba ble que los es ta lli dos de vio len cia
fue ran mo ti va dos por el de seo de lan zar se contra las mi no- 
rías «des pre cia das», pues en bue na par te del Me di te rrá neo
los ju díos y los mu sul ma nes dis ta ban mu cho de ser «des- 
pre cia dos». Por el con tra rio, en los bue nos mo men tos go- 
za ban de au to no mía so cial, te nían un es ta tus ele va do, y go- 
za ban de la pro tec ción no só lo de re yes y no bles, sino tam- 
bién de las co mu ni da des de aco gi da. Y lo que es aún más
cu rio so, en el Me di te rrá neo mu sul mán, co mo, por ejem plo,
en la is la de Cre ta,9 se da ban si tua cio nes ex cep cio na les en
las que los cris tia nos se ca sa ban con mu sul ma nes y go za- 
ban de igual dad de de re chos en los tri bu na les de jus ti cia.
La ca pa ci dad de las mi no rías de aguan tar si glos y si glos de
re pre sión es po rádi ca y de so bre vi vir has ta co mien zos de la
mo der ni dad en con di cio nes de enor me de si gual dad se ba- 
sa ría en un lar go apren di za je.

Las co mu ni da des de cris tia nos, ju díos y mu sul ma nes
de Es pa ña nun ca vi vie ron jun tas en igual dad de con di cio- 
nes, y su co exis ten cia10 fue siem pre una re la ción en tre no
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igua les.11 Den tro de esa de si gual dad, las mi no rías de sem- 
pe ña ban sus res pec ti vos pa pe les in ten tan do evi tar con flic- 
tos. La do cu men ta ción nos per mi te atis bar cu rio sa men te
có mo en de ter mi na dos mo men tos lle ga ban a unir se: en
1474 los mu sul ma nes de Ávi la asis tie ron a los ac tos ce le- 
bra dos en la ca te dral que pro cla ma ron rei na a Is abel; un
gre mio de Se go via afir ma ba por es cri to que mu sul ma nes y
cris tia nos eran miem bros igua les de di cha aso cia ción; y los
em ba ja do res mu sul ma nes de Gra na da par ti ci pa ron en unas
jus tas pú bli cas en Va len cia y Za ra go za.12 En la Mur cia del
si glo XV,13 los mu sul ma nes cons ti tuían una fuen te in dis pen- 
sa ble de ma no de obra tan to en la ciu dad co mo en el cam- 
po, y co mo tal es ta ban pro te gi dos por las le yes mu ni ci pa- 
les. Los ju díos, por su par te, rea li za ban una apor ta ción es- 
en cial co mo ar te sanos y pe que ños pro duc to res, en el ám bi- 
to de la ela bo ra ción del cue ro, la or fe bre ría y el sec tor tex- 
til. Eran im por tan tes asi mis mo en la ad mi nis tra ción tri bu ta- 
ria y en el cam po de la me di ci na. En teo ría, am bas mi no rías
se ha lla ban res trin gi das a de ter mi na das zo nas con cre tas de
las ciu da des en las que ha bi ta ban. En la prác ti ca, pre fe rían
vi vir jun tas y las le yes so bre la se gre ga ción ra ras ve ces se
cum plían. En esa mis ma épo ca, en Va lla do lid los mu sul ma- 
nes ha bían au men ta do en nú me ro y en im por tan cia, ele- 
gían li bre men te su re si den cia, y po seían ca sas, tie rras y vi- 
ñe dos.14 Aun que no dis fru ta ran de los mis mos de re chos,
los mu sul ma nes de Va lla do lid no es ta ban mar gi na dos. Lo
to le ra ble de la co exis ten cia alla nó el ca mino ha cia su con- 
ver sión en ma sa en 1502.

En las ce le bra cio nes co lec ti vas par ti ci pa ban las tres re- 
li gio nes. En Mur cia, mú si cos y ma la ba ris tas mu sul ma nes
for ma ban par te in te gran te de las ce le bra cio nes re li gio sas
cris tia nas. En Ta ra zo na (Ara gón) «ca si to dos los mú si cos que
to ca ban en la pro ce sión del Cor pus Ch ris ti eran mu sul ma- 
nes».15 En mo men tos de cri sis las tres re li gio nes ne ce sa ria- 
men te te nían que co la bo rar. En 1470 en la ciu dad de Uclés,
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«un año que avia mu cha fal ta de aguas ... salían las pro ce- 
sio nes, asi de los cris tia nos co mo de los mo ros co mo de los
ju díos».16 En una co mu ni dad se me jan te, ha bía al gu nos que
no veían da ño al guno en par ti ci par en los ac tos de otras
con fe sio nes. «Her nán Sán chez Cas tro», que fue de nun cia do
por ello vein te años más tar de en la pro pia Uclés, «salió de
la ygle sia jun ta men te con otros cris tia nos en su pro ce sion e
pa sa ron por la pla zue la don de es ta van los ju dios con su To- 
rá, y se que dó con la To rá e pro ce sion de los ju díos e dexó
la pro ce sion de los cris tia nos». La acep ta ción de las co mu- 
ni da des se ex ten día a las obras de ca ri dad. Die go Gon zá lez
re cor da ba que en Hue te, en la dé ca da de 1470, cuan do no
era más que un po bre huér fano, re ci bía, sien do cris tia no,
ayu da de «ju díos y mo ros, y a to dos de man dá ba mos li mos- 
na, y re ce bía mos de llos man te ni mien tos, co mo de los cris- 
tia nos». La ge ne ro si dad que vio en los ju díos lo ani mó a
apren der de ellos cier tas no cio nes de he breo. Ello le lle va- 
ría ade más, pos te rior men te, a afir mar que «tam bién se sal- 
va va el ju dío en su ley co mo el ch ris tia no en la su ya».17 Na- 
tu ral men te la co exis ten cia ofre cía siem pre otra ca ra muy
dis tin ta. Fue pre ci sa men te en Uclés don de en 1491 va rios
ciu da da nos ju díos pres ta ron vo lun ta ria men te tes ti mo nio
contra unos cris tia nos de ori gen he breo. Y Die go Gon zá lez,
vein te años des pués de ha ber se he cho sacer do te, fue de te- 
ni do por sus ten den cias ju dai zan tes y que ma do en la ho- 
gue ra por he re je.

De una co sa po de mos es tar se gu ros. Es pa ña no era,
co mo se ima gi na a me nu do, una so cie dad do mi na da ex clu- 
si va men te por ze lo tas. En el Me di te rrá neo la con fron ta ción
de las cul tu ras era más cons tan te que en la Eu ro pa sep ten- 
trio nal, pe ro tam bién lo era la con cien cia de vi vir to dos jun- 
tos en una so cie dad múl ti ple. Los ju díos te nían la ven ta ja
de la so li da ri dad de su co mu ni dad, pe ro cuan do su frían la
pre sión de otras cul tu ras, te nían tam bién la des ven ta ja de
las di sen sio nes in ter nas en ma te ria de fe.18 Se ha di cho


