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En la Se vi lla de 1480 los cris tia nos vie jos quie ren aca bar
con los fal sos con ver sos crean do una in qui si ción pu ra men te
cas te lla na. Cuan do lle ga la bu la pa pal, la ciu dad hier ve de
emo ción, y to do va a cam biar.

Ro sa na So san, hi ja de un ri co ju dío con ver so de Se vi lla, se
ena mo ra del Jo ven Juan de Men do za, hi jo és te del al gua cil
ma yor de la ciu dad. Sin em bar go, to do ha si do una bur la:
Juan la trai cio na, y en ga ñán do la con in fi ni tas pro me sas de
ma tri mo nio y amor eterno, la in du ce a in cul par fal sa men te
a su pa dre co mo trai dor a la Co ro na y a la Igle sia. Ya con la
In qui si ción en la ciu dad, la pe na pa ra los cul pa bles de he re- 
jía só lo pue de ser una: la ho gue ra. Así, cuan do Ro sa na se
da cuen ta del en ga ño y de to do el mal que ha oca sio na do
de ci de ven gar se… Y ya na da en su vi da, pe ro tam po co en
la ciu dad de Se vi lla, se rá lo mis mo.
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PRÓ LO GO

El ori gen de la In qui si ción es pa ño la se re mon ta a 1242,
y su abo li ción de fi ni ti va no fue has ta en 1834. Sin em bar go,
el San to Ofi cio ad qui rió ma yor au ge des de su re fun da ción
por los Re yes Ca tó li cos en 1478, épo ca en la que da co- 
mien zo es ta his to ria, has ta el ad ve ni mien to de la di n as tía
bor bó ni ca a ini cios del XVI II.

La In qui si ción es pa ño la es una en ti dad po lé mi ca, y tam- 
bién po co co no ci da por el gran pú bli co. Apro xi mar se a su
ac tua ción no sig ni fi ca, ni mu cho me nos, rea li zar una apo lo- 
gía. Di vul gar su tra yec to ria equi va le más bien a contras tar
da tos, in ter pre tán do los en un con tex to y tam bién sa ber có- 
mo va lo rar a la je rar quía de la Igle sia en la ac tua li dad.

Cuan do en 1449 Ál va ro de Lu na de man dó a la ciu dad
de To le do un im pues to de un mi llón de ma ra ve díes pa ra la
de fen sa de las fron te ras, el pue blo rehu só pa gar. En ton ces,
don Ál va ro or de nó a sus re cau da do res que co men za ran a
re co lec tar el di ne ro por la fuer za. La po bla ción se re be ló y
que mó la ca sa de un pro mi nen te re cau da dor con ver so,
Alon so Co ta, y, tras eso, la mul ti tud se di ri gió a las vi vien- 
das de va rios con ver sos más, y tam bién las que mó. Es te
he cho mar có el co mien zo del odio ha cia los ju díos. Un sen- 
ti mien to que, si bien has ta el mo men to ha bía si do una
cues tión pu ra men te re li gio sa, se vol vió, de pron to, un asun- 
to ra cial. Lo pri me ro po día ser bo rra do me dian te el bau tis- 
mo; lo se gun do era in de le ble y de jó una mar ca pro fun da,
ejer cien do du ran te si glos una si nies tra in fluen cia en el des- 
tino de Es pa ña.
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Los ju díos con ver sos con ti nua ron ga nán do se el odio de
la ma yo ría cris tia na, por que mu chos de ellos si guie ron pres- 
tan do di ne ro a cuen ta de un in te rés. Pa sa ron a ser vis tos
co mo es pe cu la do res y, por lo tan to, in dig nos de con fian za.

Hay que ha cer una dis tin ción, de to dos mo dos, en tre la
In qui si ción en Es pa ña y la In qui si ción es pa ño la, ex pre sio nes
que pa re cen igua les pe ro que no lo son. La In qui si ción es- 
pa ño la es la que los re yes Is abel de Cas ti lla y Fer nan do de
Ara gón es ta ble cie ron en Es pa ña a par tir de 1478, una or ga- 
ni za ción in de pen dien te y di fe ren te de la del res to de la cris- 
tian dad. Sin em bar go, en Es pa ña tam bién fun cio nó la In- 
qui si ción Epis co pal y la In qui si ción Pon ti fi cia.

En Cas ti lla no ha bía tri bu nal de la In qui si ción y los de li- 
tos de fe se aten dían en los obis pa dos. Era la In qui si ción
Epis co pal que ejer cían los pre la dos en su dió ce sis. Sin em- 
bar go, los obis pos no pres ta ban mu cha aten ción a la he re- 
jía.

En Ara gón, por el con tra rio, sí ha bía un tri bu nal de la In- 
qui si ción Pon ti fi cia, es ta ble ci do ya des de la épo ca de la he- 
re jía al bi gen se, que se ha bía ex ten di do des de Tou lou se.
Pe ro pa ra la épo ca en la que co mien za es ta his to ria el tri bu- 
nal de Ara gón es ta ba ya ca si ol vi da do. Ha bía pa sa do a ser
his to ria. Con la bu la del Pa pa a los Re yes Ca tó li cos da ba
co mien zo una nue va era mu cho más te rro rí fi ca…
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CAPÍ TULO 1

Sevilla, abril de 1480

—Vue stro reino está lleno de fal sos con ver sos, ma jes- 
tad. In cluso los hay en vues tra propia Corte. La in sin ceri dad
de su fe es ev i dente.

Is abel de Castilla es cuch aba con los labios apre ta dos.
Era el de ber de todo sober ano restau rar la unidad de la fe
en sus do min ios, no en vano habían sido elegi dos por Dios
para gob ernar su pueblo.

—Lo sé —re cono ció—, pero ¿qué puedo hacer?
Fray Alonso de Ojeda, prior do minico de Sevilla, frun ció

las ce jas pobladas en un ric tus severo.
—A fe mía que sólo hay un in stru mento con el que se

puede ll e var a cabo una limpieza de san gre: la In quisi ción.
So lic i tad al Papa una bula para que os per mita ini ciar una
en el reino de Castilla.

La reina lo miró de soslayo. Un hom bre pe queño, del- 
gado, vestido con el hábito blanco y el manto ne gro de la
or den fun dada por santo Domingo de Guzmán. La am plia
ton sura qued aba par cial mente cu bierta por la ca pucha
blanca que flotaba so bre su es palda. Y en la cin tura
portaba un rosario con cru ci fijo de oro. Tenía una boca de
labios fi nos que movía de con tinuo con gesto nervioso. Sus
ojos eran acu osos, grises y algo saltones, lo cual le daba
una per ma nente ex pre sión de in dig nación. Era la im a gen
viva del re sen timiento.
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—La In quisi ción no es nada nuevo —replicó Is abel—, ya
ex iste. La creó el papa In ocen cio III en el siglo XI.

Como buen do minico, Ojeda conocía per fec ta mente la
his to ria. De he cho, el fun dador de su or den había sido en- 
vi ado a Fran cia para com batir la here jía al bi gense por
aque l los tiem pos. Más tarde, el con cilio de Letrán IV de
1215 había puesto en vi gen cia la In quisi ción Pon ti f i cia, en
la que los in quisidores de pendían di rec ta mente del Papa. Y
pre cisa mente había sido la re cién creada or den do minica la
en car gada de con sti tuir los tri bunales y re alizar las in quisi- 
ciones. Por otro lado, In ocen cio III había forzado a los reyes
para que la jus ti cia civil cas ti gara con la pena de muerte en
la hoguera a los here jes que no se re trac taran. El re sul tado:
miles de al bi genses habían sido que ma dos.

Pero de aque llo hacía ya mu chos años. Desde en tonces,
la Igle sia había re la jado su posi ción con tra la here jía.

En Es paña se habían pro ducido dis tur bios con los judíos
a fines del siglo XIV y comien zos del siglo XV. Todo había
comen zado en Sevilla en el año 1391, para luego ex ten- 
derse a toda la Penín sula, de sem bo cando en con ver siones
ma si vas. Las al ja mas habían sido at a cadas por tur bas
enarde ci das y, en más de una ocasión, se habían pro ducido
autén ti cas matan zas. Para sal var sus vi das, mu chos judíos
habían acep tado el bautismo, pero sigu ieron prac ti cando la
re ligión de sus an ce s tros en se creto. Eran con ver siones en
su may oría forzadas. Ex te ri or mente eran cris tianos, asistían
a misa, se con fesa ban y prac ti ca ban los ayunos, pero en el
in te rior de sus casas, en la in tim i dad, seguían cumpliendo
la ley de Moisés. Los llam a ban «fal sos con ver sos».

Y, como cris tianos, podían ac ceder a puestos im por- 
tantes en los reinos es pañoles. La ocu pación de es tos
puestos por cris tianos nuevos en detri mento de los viejos,
era lo que caus aba más fric ción en tre las dos co mu nidades.

Ojeda, junto con otros mu chos, se habían ded i cado du- 
rante largo tiempo a es piar a los con ver sos, tomando nota
de cualquier sín toma ju daizante por leve que éste fuera.
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Habían tra ba jado in ten sa mente para de sen mas carar a los
fal sos cris tianos, e in cluso habían elab o rado un índice con
sus nom bres con la idea de en tre garlo a los monar cas. In- 
sistían en que suponía un in sulto para los cris tianos viejos
so por tar la falta de re speto de los ju daizantes ha cia la re- 
ligión ver dadera, que los judíos con sti tuían un grave prob- 
lema para el equi lib rio de la so ciedad cris tiana, como tam- 
bién, aunque en menor es cala, la re ligión musul mana. Di- 
cho in forme enu mer aba las ac tivi dades heréti cas, tanto en
soli tario como en grupo, de todo aquel nom bre an o tado, y
venía aval ado y fir mado por el ar zo bispo de Roma, Pe dro
González de Men doza, y el ilus trísimo Tomás de Torque- 
mada, prior de los do mini cos de Segovia.

Para in fluir en el án imo de los monar cas, habían in clu ido
en los in formes la relación de los bi enes de cada fa milia
que es taba en la lista ne gra, de forma que con staran clara- 
mente las in men sas for tu nas que poseían los judíos, que si
se les con fis ca ban, supon drían un medio para llenar las ar- 
cas del reino tan mer madas tras el sitio de Granada.

La In quisi ción servía así doble mente a Dios: limpiando la
Igle sia de fal sos cris tianos, y tam bién con sigu iendo el oro
nece sario para la Corona. Por otro lado, con esa de cisión se
ga naría la vol un tad del pueblo, que olvi daría por al gún
tiempo el peso de las car gas trib u tarias.

—Una In quisi ción castel lana con tro lada por la Corona os
daría, ma jes tad, poder ilim i tado en la Penín sula. Po dríais
nom brar y cam biar a los in quisidores sin in ter ven ción pa pal.
Un Tri bunal Supremo sería el úl timo órgano de apelación, y
tam bién de pen dería de la Corona. Ya nadie po dría acudir a
Roma.

Is abel re flex ion aba. Un or gan ismo así, he cho a me dida,
se po dría con ver tir en un in stru mento político, y los reyes
ob ten drían el poder nece sario para poner fin a las guer ras
civiles. Es tas se habían en señore ado del país ya antes de
que en 1469 ella fuera de sposada por don Fer nando de
Aragón. Am bos habían heredado un país en lla mas. En
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marzo de 1473 la vi o len cia y el odio racial en tre cris tianos y
judíos había es tal lado de nuevo con ren o vada vir u len cia.

—Con tadme más so bre tal In quisi ción, padre Ojeda.
—Hay que ac tuar con tra el ju daísmo y los ju daizantes,

ma jes tad. —El prior con testó con una son risa dibu jada en
los labios—. Ocu pan cada vez car gos más im por tantes y
pronto estare mos ir re versible mente en sus manos. Tam bién
ten emos el prob lema de los mo ros, que aún hoy ocu pan la
parte sur de nue stros ter ri to rios y mu chos los ven como ali- 
a dos de los judíos. Y, por otra parte, es tán los no bles re cal- 
ci trantes; es tán acos tum bra dos a dic tar la ley motu pro prio,
ha ciendo y de sha ciendo a vol un tad.

Is abel as in tió con un leve gesto. De bían restable cer las
leyes. Y era tan ur gente como cualquier con quista mil i tar.

Los judíos, más al mar gen to davía de la ley que los no- 
bles rene ga dos, eran juz ga dos por sus pro pios tri bunales. Y,
aunque podían ser proce sa dos por los tri bunales reales por
ofen sas crim i nales, so la mente eran pe na dos con forme a su
propia ley. Es ta ban dis pen sa dos de ser cita dos el Sab bath.
In cluso tol er a ban la poligamia, de modo que se habían
vuelto un ejem plo de de s pre cio por la ley y la fe cris tiana.
Los con ver sos habían sido sagaces en aprovecharse de la
situación en ben efi cio pro pio y, en aque l los mo men tos, los
ju daizantes se habían vuelto tan poderosos que se decía
que los fun cionar ios es ta ban al borde de predicar la ley de
Moisés.

Du rante los doce meses en los que había per manecido
en Sevilla, bom bardeada tanto por los ser mones de fray
Alonso de Ojeda como del obispo de Cádiz, la reina se
había con ven cido de que casi to dos los con ver sos prac ti ca- 
ban el ju daísmo en se creto.

—No podéis con fiar en los tri bunales —in sistía Ojeda—;
es tán llenos de con ver sos. Per mi tidme que in sista: el único
in stru mento ade cuado es la In quisi ción, una en ti dad le gal
cuyos jue ces serían mon jes do mini cos, cuida dosa mente
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elegi dos, in munes a cualquier posi bil i dad de in tim i dación o
chan taje.

Poco tiempo de spués, el sultán Mo hamed II saque aba las
costas de Ab u lia en ven ganza por su fal lido in tento de
tomar la isla de Ro das. Y el 11 de agosto de ese mismo año
de 1480 los tur cos toma ban la ciu dad de Otranto, en el
reino de Nápoles. La mi tad de la población fue in medi ata- 
mente pasada a cuchillo; tam bién fueron de gol la dos el ar- 
zo bispo y su clero, pero sólo de spués de ser bru tal mente
tor tu ra dos.

Cuando las noti cias lle garon a Es paña a mi tad de sep- 
tiem bre, la ame naza resur gente de los tur cos con ven ció a
Fer nando e Is abel que ya no podían es perar más.

—En viare mos una del e gación al Papa —de ci dieron.

Sevilla, sep tiem bre de 1480

Juan de San Martín, teól ogo, y Miguel de Mo rillo, mae stro
de teología, acaba ban de ser nom bra dos grandes in- 
quisidores, con Juan Ruiz de Med ina como su con se jero.
Tomás de Torque mada sería el per ito con sul tor. Y ello ha bi- 
endo sido solem ne mente ad ver tidos que cualquier neg li- 
gen cia por su parte con duciría a su re mo ción, con la con- 
sigu iente pér dida de sus pos e siones y de la ciu dadanía del
reino.

Su lu gar de res i den cia sería Sevilla, adonde lle garon
quince días de spués, ciu dad en la que los ju daizantes
heréti cos es ta ban más pro fun da mente ar raiga dos.

Habían pasado seis meses desde que don Fran cisco,
obispo de Osma, y don Diego, comen dador mayor de Al- 
cán tara, partieran ha cia Roma. Los emis ar ios que les pre- 
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cedían anun cia ron que lle garían a la cap i tal an daluza a
primeros de noviem bre con la bula fir mada.

Du rante todo aquel tiempo, fray Alonso de Ojeda no
había ce sado de in sti gar a los cris tianos con tra los con ver- 
sos en sus homilías di arias.

—Es ur gente que lleguen los em ba jadores de Roma —
gri taba desde el púl pito—, pues aún ten drá que pasar mu- 
cho tiempo hasta que el Santo Ofi cio esté en mar cha y
comience a tomar me di das con tra los fal sos cris tianos. To- 
dos los días ten emos que so por tar el nom bramiento de al- 
gún con verso en al gún cargo im por tante de la ciu dad.
¿Hasta cuándo va mos a aguan tar?, ¿quiénes son los que se
han he cho ri cos? ¡Los judíos ba u ti za dos! —se con testaba a
sí mismo—. Las for tu nas que se ha cen de la noche a la
mañana son un peli gro y una ocasión con stante de pecado.

A Ojeda le gustaba de ten erse y pasear por sus fieles la
misma mi rada pos esiva que un pas tor dirige a sus ove jas y
sólo luego con tinu aba la arenga.

—Los con ver sos, que al fin y al cabo siguen siendo
judíos, se han aprovechado de las necesi dades de nue stro
pueblo para prestarnos dinero con in tere ses abu sivos. Y
cuando dec i mos sí, emer gen de la nada con oro su fi ciente
para com prar los tí tu los no bil iar ios que sus dueños han
puesto en venta ahoga dos por la necesi dad.

»Sólo cuando han obtenido es ta tus, no bleza o dinero
nece sario, se ba u ti zan para que sus hi jos es tu dien y se in- 
tro duz can en nues tras vi das. Es ta mos rodea dos de
pecadores que ex hiben sus riquezas con más fas tu osi dad
que los no bles. Son cris tianos here jes que no pa gan sus
diez mos a la Igle sia y que, en sus casas, agaza pa dos como
fieras en sus madrigueras, con tinúan con sus ri tos judíos. A
es con di das, siguen cel e brando sus fi es tas y guardando fes- 
tivo el Sab bath. ¿Qué clase de cris tianos so mos si per miti- 
mos que en su cien nues tras ciu dades y cometan sac ri le gio
en trando en nue stros tem p los? ¿Hasta cuándo va mos a
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seguir así? ¿Hasta cuándo va mos a con tin uar con esta
farsa?

Los ser mones del fraile y la ve he men cia de sus pal abras
gan a ban mu chos adep tos día a día, y de vez en cuando se
pro ducían al ter ca dos calle jeros, que poco a poco iban a
más… Y, mien tras tanto, Sevilla ex pulsaba a los vagabun- 
dos y maleantes de sus calles, y rel len aba los baches y en- 
cal aba las pare des para recibir a los que pronto cam biarían
el curso de la his to ria.

El día había amanecido es plén dido en la cap i tal an daluza
para recibir a la del e gación que traía la bula pon tif ì cia fir- 
mada por el papa Sixto IV.

Ya es ta ban ex ten di dos los grandes tol dos que pro por- 
cionarían som bra y pro lon garían un poco más el fres cor de
la madru gada. Una luz suave mente tamizada por las lonas
daba a la plaza del mer cado un as pecto tran quilo pese al
griterío y la al gar abía de las mu jeres que ya ocu pa ban su
lu gar en los ten deretes.

Los fuertes olores de las es pe cias lle ga ban en ráfa gas
con las úl ti mas brisas de la mañana; la canela, el azafrán y la
nuez moscada que se us arían para los guisos del mediodía.

Además de las mu jeres, mucha gente se iba ac er cando
al mer cado con la mera in ten ción de es cuchar los chismes
de la ciu dad y lo úl timo acon te cido en el sitio de Granada.

A me dia mañana, cor rió la voz de que ya se ac er ca ban
los ilus tres em ba jadores, y toda Sevilla se trasladó a la
Puerta de Car mona. Su es fuerzo y ded i cación quedarían
ple na mente re cono ci dos con los fes te jos de bi en venida
que les trib u taría la cap i tal an daluza.

A pe sar de es tar en el mes de noviem bre y de que el
día había amanecido fresco, la tem per atura había subido
según avan z aba la mañana. Los jóvenes habían trepado
hasta las bar ba canas y las al me nas se hal la ban ya abar ro- 
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tadas. Los pen dones de Castilla y Aragón, bal ancea dos por
una suave brisa, roz a ban las piedras de las mu ral las a am- 
bos la dos de la puerta. Del arco cen tral col gaba el pendón
de la ciu dad, la im a gen de san Fer nando, bor dada en seda
y rodeada de los es cu dos de ar mas del reino de Castilla.
Los sevil lanos con tem pla ban ab sortos el es pec táculo que
se avecin aba: el pro to colo de la lle gada de los em ba- 
jadores y el recibimiento de las au tori dades. Todo el
mundo quería ser tes tigo de lo que acaeciera para luego
re latarlo en taber nas y plazas.

Los miem bros de las más poderosas casas comen z a ban
a ac er carse a la ciu dad en car ru a jes ri ca mente en jaeza dos;
el linaje y la cuna no sólo había que poseer los, sino
mostrar los al pueblo para su en vidia y ad miración. Telas
sun tu osas y joyas re s p lan de cientes aca para ban to das las
mi radas. Los en ca jes de Flan des com petían con los bro ca- 
dos de Ale ma nia. Las pieles de los países nórdi cos ar mo niz- 
a ban con los del i ca dos ter ciope los de los Países Ba jos y las
sedas im por tadas de Ori ente.

Los reyes no habían po dido es tar pre sentes, pero los
más al tos car gos de la ciu dad habían acu d ido en su nom- 
bre. Allí se en con tra ban el ar zo bispo de Sevilla, el al guacil
mayor, el asis tente real… To dos habían tomado asiento en
sil lones de ter ciopelo situ a dos en una tarima for rada de
azul que se había colo cado en la parte ex te rior de la Puerta
de Car mona, bajo palio, para pro te ger los del sol.

Las fa mil ias no bles se senta ban alrede dor de el los y, tras
el los, los al caldes de las prin ci pales vil las del reino, los
prela dos, los ju ra dos, las ór denes mil itares y re li giosas. A
am bos la dos del camino se ar remolin a ban los gremios, las
cofradías y, más atrás, el pueblo, que vo cif er aba con en tu si- 
asmo.

Ante la puerta, se lev antaba, ex pec tante como los
demás, la Vir gen de la Hini esta, lu ciendo un manto azul ce- 
leste bor dado en plata, con la mi rada de cristal fija en la le- 
janía, por donde se ac er caba el cortejo.
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Mu chos se ac er caron a be sar el manto de la Vir gen y ver
más de cerca el fasto y los oro pe les de los miem bros de las
fa mil ias más ilus tres de la ciu dad.

Todo es taba a punto, y pronto sonaron las trompetas
anun ciando la lle gada de la ca bal gata. En tonces, primero,
los susurros se con virtieron en al gar abía, pero al poco la
ciu dad en tera guardó si len cio, ex pec tante, para no
perderse de talle de lo que se avecin aba.

Los primeros ca bal los que abrían el cortejo ca bal ga ban
ya por la ex planada de ex tra muros, re pleta de gente. Eran
los don ce les, en for ma ción de a cu a tro, per fec ta mente uni- 
for ma dos; aque l los que porta ban los es tandartes y los es- 
cu dos del obis pado de Osma y de la casa de Med i naceli,
flan quea dos a am bos la dos por los al gua cilil los que habían
salido a su en cuen tro.

Un mur mullo surgió en tre el gen tío. Al fin la comi tiva
pasaba por de lante de los ávi dos ojos de los sevil lanos.
Todo un re galo de música, color y movimiento.

La comi tiva aminoró el paso al lle gar a la al tura de las
au tori dades, que se lev an taron para recibir los. La gente se
amon tonó e ir rumpió en aplau sos cuando los re cién lle ga- 
dos desmon taron y se ac er caron a los rep re sen tantes de la
ciu dad. El al guacil mayor, don Ál varo de Men doza, les dio
la bi en venida en nom bre de to dos los sevil lanos, y a con tin- 
uación el ar zo bispo y el asis tente real los salu daron tam- 
bién. Por úl timo, los em ba jadores se pos traron ante la im a- 
gen de la Vir gen, cuya vidriosa mi rada seguía fija en la le- 
janía.

—Ex ce len cias —ex clamó en tonces el al guacil mayor, ex- 
ten di endo las manos para pedir si len cio a la mul ti tud—,
nada me es más grato que haceros en trega de las llaves de
la muy no ble y leal ciu dad de Sevilla como sím bolo de
agradec imiento por los sac ri fi cios que habéis he cho y los
ser vi cios que habéis prestado al reino de Castilla. Sed bi en- 
venidos.
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Y con es tas pal abras don Ál varo hizo en trega al obispo
de Osma de las llaves, y éste las ex hibió ante la plebe. Los
gri tos y aplau sos se mul ti pli caron. De spués de un mo mento
pidió si len cio.

—Me siento muy hon rado en acep tar es tas llaves en
sím bolo de nues tra amis tad con este pueblo —alzó la voz
—. Con sid er amos mucha honra pertenecer a él como uno
más de sus hi jos. —Cuando ter minó, el obispo tomó de
manos de su asis tente un por ta plie gos de cuero re pu jado,
de senredó par si mo niosa mente los corde les y abrió los
pasadores de plata. Del in te rior sacó la bula y la lev antó
con gesto teatral, mostrán dola a to dos los pre sentes.

Hubo gri tos de ale gría, y saltos, y ex cla ma ciones,
aunque pocos al can z a ban a ver el pa pel que el obispo
tenía en tre manos.

Cuando ce saron los mur mul los, el prelado se ac ercó a
las au tori dades. Don Diego de Merlo tomó la bula en sus
manos como rep re sen tante del poder ju di cial y la en tregó
al ar zo bispo, quien in spec cionó el pergamino y el sello. Por
un lado, mostraba la efigie de Sixto IV y, por el otro, la
firma del Sumo Pon tí fice. En la primera hoja se veía im- 
preso el es cudo del Papa: un roble de oro con las raíces al
aire y las ra mas en tre cruzadas en aspa so bre el fondo azul.

En tonces, el ar zo bispo lev antó las manos y volvió a
mostrar al pueblo el pliego de la bula, dando la vuelta
com pleta al estrado para que todo el mundo pudiera con- 
tem plarla.

—¡Aquí está! —ex clamó—. ¡Lo hemos con seguido!
Los gri tos y aplau sos se mul ti pli caron de nuevo. Los

sevil lanos ag ita ban los bra zos con en tu si asmo, lo cos de
con tento por haber lo grado un gran tri unfo y, poco a poco,
comen zaron a señalar abier ta mente con el dedo índice a
los cris tianos nuevos, que en vano in tenta ban dis im u lar su
nervio sismo.

Los con ver sos más ri cos de la ciu dad, situ a dos en los lu- 
gares de honor, se in ter cam bi a ban mi radas, ocul tando su
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tur bación. Un ne gro pre sen timiento flotaba so bre sus
cabezas, con scientes de que sus vi das iban a cam biar en
breve.

Sin em bargo, quienes may ores sig nos de ale gría
mostra ban eran Alonso de Ojeda y los do mini cos de su
con vento. To dos los es fuer zos re al iza dos iban a tener sus
fru tos. ¡Por fin había lle gado la bula, la puerta por la que
ten drían que pasar to dos los ju daizantes! A par tir de ese
mo mento, todo lo que hicieran los fal sos cris tianos iba a ser
mi rado es crupu losa mente, co men tado, y sería sus cep ti ble
de ser de latado al Santo Ofi cio.

—Sabíamos que lo con seguiríamos, pues Dios está a
nue stro lado. —El ar zo bispo seguía hablando—. Y el Papa,
como rep re sen tante suyo en la Tierra, así lo ha re cono cido.
Nos ha he cho en trega de la bula para que la hag amos lle- 
gar a nue stros reyes, en Granada.

En ese mo mento, el obispo se volvió a las au tori dades:
—Los reyes habrán recibido ya una copia del doc u- 

mento —susurró—, así como las prome sas que tu vi mos que
hacer en su nom bre.

Alonso de Ojeda aplicó la oreja. Nada sabía de prome- 
sas.

El ar zo bispo se dio cuenta del de sconcierto del prior y
le hizo un gesto para que se ac er cara a él.

—Los emis ar ios es ta ban au tor iza dos a hacer lo que es ti- 
maran más con ve niente —ex plicó—. No os pre ocupéis,
pronto averiguare mos cuáles son las prome sas que han
tenido que hacer a Su San ti dad.

—Procu rad en ter aros lo más pronto posi ble —re- 
spondió Ojeda, pre ocu pado.


