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La pa la bra to le ran cia ha te ni do y si gue te nien do ma la pren- 
sa en nues tro país. Más que una vir tud ha si do va lo ra da tra- 
di cio nal men te co mo fla que za. His tó ri ca men te, ha pri ma do
en Es pa ña el dis cur so de la in to le ran cia, li ga do ca si siem pre
al de la In qui si ción. Y, des de lue go, des de más allá de
nues tras fron te ras se ha juz ga do per ma nen te men te a los
es pa ño les co mo pre sun tos su je tos agen tes y pa cien tes de
una his to ria de in to le ran cia y re pre sión. En es te li bro se de- 
mues tra que el tér mino to le ran cia es po li sé mi co. Al la do
del clá si co sen ti do de li ber tad de con cien cia, en el con cep- 
to to le ran cia in ci den otras acep cio nes: la in dul gen cia o gra- 
cia que es el com por ta mien to elu si vo de un su pe rior res- 
pec to al cas ti go me re ci do por un in fe rior, la apues ta por el
mal me nor con sen ti do prag má ti co (se es to le ran te en tan to
que se ca re ce de fuer za pa ra ser in to le ran te), el es cep ti cis- 
mo re la ti vis ta, la du da y con fu sión po pu lar pro duc to de la
ig no ran cia, la es tra te gia de di si mu la ción y eva sión de com- 
pro mi so.
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Tre vor J. Da d son y An to ni Mo li ner Pra da, in

me mo riam
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Pre sen ta ción
RICAR DO GAR CÍA CÁR CEL

ELI SEO SERRANO MAR TÍN

Es te li bro so bre la His to ria de la to le ran cia en Es pa ña es
fru to de una se rie de fe li ces cau sali da des pe ro tam bién re- 
sul ta do de cier tas ca sua li da des. El ori gen se en cuen tra en
un se mi na rio per ma nen te de no mi na do ge né ri ca men te «To- 
le ran cias» con el que un gru po de in ves ti ga do res de va rias
uni ver si da des es pa ño las, sin gu lar men te de las uni ver si da- 
des Au tó no ma de Bar ce lo na, Za ra go za, Cór do ba, La Rio ja y
Abat Oli va de Bar ce lo na, y del CSIC, lle van a ca bo des de
ha ce más de ocho años con el con cur so ami ga ble de va rias
de ce nas de co le gas es pa ño les, eu ro peos y ame ri ca nos. La
con vo ca to ria de es tos se mi na rios la ha cen las di fe ren tes
uni ver si da des par ti ci pan tes y, en una suer te de aca de mia
pe ri pa té ti ca, los miem bros de es te «Se mi na rio To le ran ciaS.
Se mi na rio de His to ria de la To le ran cia en el Mun do His pá ni- 
co», que son, co mo lue go se di rá, miem bros de un pro yec- 
to de in ves ti ga ción coor di na do tam bién de lar ga tra yec to- 
ria, se jun tan pa ra de ba tir los te mas pro pues tos con los po- 
nen tes ele gi dos por las uni ver si da des con vo can tes. El re sul- 
ta do es una lar ga nó mi na de te mas e in ves ti ga do res que
han lo gra do am pliar el es pa cio uni ver si ta rio de dis cu sión y
de ba te con no ve do sas pro pues tas de lí neas de in ves ti ga- 
ción de sa rro lla das por un nu tri do con jun to de per so nas
que, en torno a es tos se mi na rios, no ha pa ra do de cre cer[1].
Otra de es tas cau sas a las que nos re fe ri mos es la in ves ti ga- 
ción coor di na da que pro fe so res de es tas mis mas uni ver si- 
da des han lle va do a ca bo des de el año 2001, con la par ti ci- 
pa ción en va rios pro yec tos de in ves ti ga ción na cio na les y
com pe ti ti vos y cu yo de no mi na dor co mún ha si do la his to ria
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de la Igle sia, de la re li gión y de la re li gio si dad, de los dis- 
cur sos, dis ci pli na mien to, ha gio gra fías y santi dad, de vo cio- 
nes y re li gio si dad con ven tual, en un con tex to so cial en el
que se han te ni do muy en cuen ta las ten sio nes, re sis ten cias
y to le ran cias co ti dia nas, co mo lo de mues tran sen dos do sie- 
res en las re vis tas His pa nia, 2014 («De reac cio nes, de to le- 
ran cias, de re sis ten cias y po lé mi cas. Las “grie tas” de la
Contra rre for ma y los lí mi tes del dis ci pli na mien to so cial»),
Stu dia His to ri ca, 2018 («Los lí mi tes de la obe dien cia en el
mun do his pá ni co de la Edad Mo der na: dis cur sos y prác ti- 
cas») o His to ria So cial, 2018 («Las fron te ras re li gio sas y so- 
cia les en la Re for ma Ca tó li ca»). El úl ti mo pro yec to coor di- 
na do (HAR2014-52434-C5-P) del Mi nis te rio de Eco no mía y
Com pe ti ti vi dad, ti tu la do «Los lí mi tes de la Re for ma Ca tó li- 
ca en el mun do his pá ni co: im po ner, re sis tir y to le rar», es el
que nos ha ser vi do de so por te teó ri co, y tam bién or ga ni za- 
ti vo y de fi nan cia ción, pa ra la con vo ca to ria del co lo quio al
que nos re fe ri mos más tar de y cu yas uni ver si da des e in ves- 
ti ga do res prin ci pa les son los si guien tes: Uni ver si dad Au tó- 
no ma de Bar ce lo na (Jo sé Luis Be trán y Do ris Mo reno), Cór- 
do ba (Ma nuel Pe ña), La Rio ja (Án ge la Atien za), Uni ver si tat
Abat Oli va de Bar ce lo na (Ro sa Ala brús) y Za ra go za (Eli seo
Se rrano).

Por otro la do, hay que re se ñar la con fluen cia ca sual, pe- 
ro tam bién bus ca da, de dos ins ti tu cio nes, la Ins ti tu ción Fer- 
nan do el Ca tó li co de la Di pu ta ción de Za ra go za y la Fun da- 
ción Gi mé nez Abad de las Cor tes de Ara gón, que apo yan
la cul tu ra y la in ves ti ga ción cien tí fi ca y que acom pa ñan mu- 
chas de las pro pues tas rea li za das en el seno de la Uni ver si- 
dad de Za ra go za, co mo ocu rrió en el ca so de la con vo ca to- 
ria del co lo quio de di ciem bre de 2018 so bre la «His to ria de
la to le ran cia en Es pa ña». En él plan tea mos la con ve nien cia,
no de re fle xio nar so bre la prác ti ca de la in to le ran cia pa ra
contra po ner e in ten tar de fi nir qué es la to le ran cia, sino de
ana li zar a au to res que prac ti ca ron o rei vin di ca ron una re sis- 
ten cia y un pen sa mien to di fe ren te al ofi cial, los es pa cios
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don de las prác ti cas co ti dia nas contra de cían o se apar ta ban
de lo nor ma do y los res qui cios por los que se fue ron co lan- 
do ac ti tu des e ideas que asen ta ron a lo lar go del tiem po la
li ber tad de cul tos, la to le ran cia re li gio sa, la li ber tad re li gio- 
sa y la to le ran cia so cial.

El li bro, fi nal men te, re co ge las in ter ven cio nes, ree la bo- 
ra das, de los par ti ci pan tes en aquel co lo quio y las de otros
co le gas a los que se les in vi tó ex pro fe so pa ra es ta pu bli ca- 
ción y que ama ble men te acep ta ron. Con es te li bro, con los
ar tícu los in clui dos en él, pre ten de mos dar una vi sión de la
his to ria de la to le ran cia en Es pa ña des de la Edad Me dia
has ta nues tros días, pa ra lo que se han con ju ga do ca pí tu los
re fe ri dos a au to res sin gu la res con re fle xio nes so bre pe rio- 
dos con cre tos o te má ti cas par ti cu la res, fi na li zan do con un
en sa yo so bre la to le ran cia co mo va lor se mi nal de la de mo- 
cra cia.

Fran cis co Mar tí nez Ho yos pa sa re vis ta a la to le ran cia en
la Es pa ña me die val co mo un mi to ba sa do en la con vi ven cia
de las tres cul tu ras y en la idea li za ción —des de fi na les del
si glo XVI II— de Al-Án da lus co mo pa raí so de to le ran cia re li- 
gio sa. Ad vier te de lo pe li gro so de ha cer pre sen tis mo, de
se guir an cla dos en la po lé mi ca Cas tro-Sán chez Al bor noz y
de no en ten der que per mi si vi dad no sig ni fi ca ba res pe to a
las creen cias aje nas (tan to en la Es pa ña mu sul ma na co mo
en la cris tia na, pues te ner una re li gión y vi vir en un mis mo
te rri to rio con otra sig ni fi ca el pa go de tri bu tos y te ner una
po si ción subal ter na). Las le yes li mi ta ron se ria men te a ju díos
y mu sul ma nes en te rri to rios cris tia nos. Por lo que res pec ta
a la re la ción en tre ju díos y cris tia nos, re cal ca la am bi güe dad
de la con vi ven cia y el anti se mi tis mo. Con clu ye con un re pa- 
so a ma ni fes ta cio nes cul tu ra les que per mi ten vis lum brar in- 
fluen cias mu tuas.

Por su par te, Ja mes Ame lang, de la Uni ver si dad Au tó- 
no ma de Ma drid, ini cia su tra ba jo con la afir ma ción ro tun da
de que se con si de ra a la cul tu ra es pa ño la de la al ta Edad
Mo der na la más in to le ran te de Eu ro pa de bi do a la In qui si- 
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ción. La ex pe rien cia de los crip to ju díos o ju dai zan tes fue si- 
mi lar a la de mu sul ma nes o a la de los pro tes tan tes en clan- 
des ti ni dad, abo ca dos a una per se cu ción sis te má ti ca. Hu bo
des de muy pron to pro ce sos in te rre la cio na dos de asi mi la- 
ción e in vi si bi li za ción que pu die ron dar lu gar a que la ma- 
yo ría de pro ce sa dos en los si glos mo der nos no fue ran de
ori gen es pa ñol sino por tu gués. El éxi to de la mi sión de la
In qui si ción de pen día del éxi to en la erra di ca ción de las dos
for mas de to le ran cia que afec ta ban a las re la cio nes so cia les
y eco nó mi cas en tre ju díos y nue vos cris tia nos y la que se
re fe ría a cier tos ti pos de in te rac ción co ti dia na en tre cris tia- 
nos tra di cio na les y sus ve ci nos ju díos o crip to ju díos. Siem- 
pre se es tu vo aler ta contra el ju d aís mo, co mo lo mues tran
di fe ren tes tex tos edi ta dos a lo lar go de la Edad Mo der na.
Es tos di fe ren tes ni ve les de pe ne tra ción de los ju dai zan tes
en la so cie dad es pa ño la le ha cen des ta car que la so cie dad
y cul tu ra de la Es pa ña de la tem pra na Edad Mo der na, a pe- 
sar de que su Es ta do no lo fue ra, eran más to le ran tes de lo
que se da por sen ta do.

Des de la pu bli ca ción en 1937 de Eras mo y Es pa ña de
Mar cel Ba tai llon han si do mu chos los his to ria do res que han
be bi do de sus fuen tes y mu chos tam bién quie nes nie gan la
uni dad del mo vi mien to. Ri car do Gar cía Cár cel, de la Uni- 
ver si dad Au tó no ma de Bar ce lo na, plan tea las di fe ren cias
que se ob ser van en tre Eras mo, Mo ro y Vi ves, tres fi gu ras de
tres ge ne ra cio nes con per fi les fí si cos y psi co ló gi cos dis tin- 
tos. En el ar tícu lo se pre gun ta por la atri bui da ima gen de
pio ne ros de la to le ran cia, y pa ra ello ana li za va rios pun tos:
su po si ción an te el ju d aís mo, el con flic to de En ri que VI II, en
el que con ver gen asun tos co mo la vi sión de la mu jer y el
ma tri mo nio cris tia no y la con fron ta ción Igle sia-Es ta do con
el mo men to ál gi do del sa co de Ro ma y el asun to Lu te ro, y
su ac ti tud an te el mo vi mien to de la Re for ma. Vi ves en es te
úl ti mo pun to in ten tó pa ci fi car a las par tes con la lla ma da a
un con ci lio, y las ideas de to le ran cia de Eras mo se ins cri ben
en la rei vin di ca ción, fren te a Lu te ro, de los va lo res de la li- 
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ber tad y la vo lun tad in di vi dual en su De li be ro ar bi trio. Hay
un cuar to as pec to que tra ta la to le ran cia so cial, y fue Vi ves
el que más in te rés de mos tró por la po bre za, la edu ca ción o
la paz. Mo ro in tro du jo en su Uto pía la to le ran cia y el res pe- 
to por to das las re li gio nes.

Por su par te, Eli seo Se rrano, de la Uni ver si dad de Za ra- 
go za, ana li za la fi gu ra de Mi guel Ser vet en el con tex to de
las co rrien tes de la Re for ma, des ta can do el ca rác ter ra di cal
de su pen sa mien to y su de fen sa de la li ber tad de con cien- 
cia. Des de sus pri me ros es cri tos an ti tri ni ta rios has ta su mo- 
nu men tal Ch ris tia nis mi Res ti tu tio, po le mi za rá con to dos los
re for ma do res y en di ver sas ca pi ta les eu ro peas, de fen dien- 
do la li ber tad de con cien cia, has ta su con de na y muer te en
la ho gue ra en Gi ne bra, des pués de su arres to y de ba te
cruel con Cal vino en 1553. Po cos le van ta ron su voz contra
es ta sen ten cia, pe ro des ta có Se bas tián Cas te llio, quien
arre me tió contra Cal vino con du ras acu sacio nes en un li bro
que cir cu ló ma nus cri to has ta 1613. Ser vet se con vir tió en el
pri mer es la bón de la lu cha por la to le ran cia y la li ber tad de
con cien cia; pa ra mu chos de sus es tu dio sos es tas ideas cir- 
cu la rán por to da Eu ro pa des de es ta fe cha, a tra vés de Cas- 
te llio, los fi ló so fos ho lan de ses, los so ci nia nos, los ana bap- 
tis tas, di fe ren tes sec tas ra di ca les, Lo cke, Vol tai re y Je ffer- 
son.

Des de el mis mo tí tu lo el pro fe sor Gre go rio Co lás, de la
Uni ver si dad de Za ra go za, quie re lla mar la aten ción so bre la
contra po si ción del ré gi men pac tis ta con el ab so lu tis mo mo- 
nár qui co. Par tien do de las de fi ni cio nes del pro fe sor La lin- 
de, avan za en el ca rác ter po lí ti co del pac tis mo y en sus res- 
qui cios de to le ran cia fren te a un po der ab so lu to que con si- 
de ra que to dos los ac tos po si ti vos de le gis la ción, ad mi nis- 
tra ción y ju ris dic ción se apo yan en él y ema nan de él. Pe ro
nos re cuer da que los dos sos te nían una so cie dad feu dal y
que en am bos ha bía nor mas. Es te cons ti tu cio na lis mo, que
ca li fi ca de tin te feu dal, en mo do al guno pue de con fun dir se
con un ré gi men de li ber tad y to le ran cia, aun que sí que en
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su for mu la ción in tro du ce —en contras te con el ejer ci cio del
po der en otros lu ga res— de re chos (pri vi le gios) ig no ra dos
en otros ám bi tos, que re gis tra co mo as pec tos de to le ran- 
cia. La pug na en tre es tos te rri to rios fo ra les y el ab so lu tis mo
mo nár qui co de los Aus trias, con la In qui si ción co mo arie te,
mar ca rá to da la ac ción po lí ti ca de los si glos XVI y XVII.

El pro fe sor Tre vor J. Da d son, del Queen Ma ry Co lle ge
de Lon dres, fa lle ci do en ene ro de 2020 y a quien va de di- 
ca do el li bro, es cri be so bre un te ma al que le ha de di ca do
mu cho tiem po y es cla re ce do res tra ba jos: los mo ris cos. ¿Era
po si ble ser a la vez es pa ñol y mu sul mán en la Es pa ña del si- 
glo XVI?, se pre gun ta. Con tes tar afir ma ti va men te se ría dar
una res pues ta so bre la to le ran cia, acep tan do iden ti da des
di vi di das o múl ti ples, al go que pa ra las au to ri da des es ta ta- 
les, ci vi les y ecle siás ti cas del mo men to no era po si ble. No
pa re ce que ni el Es ta do ni la Igle sia es pa ño les tu vie ran mu- 
cho in te rés en la con ver sión de los mo ris cos; la hi cie ron
obli ga da y no de di ca ron es fuer zos a su asi mi la ción me dian- 
te la pre di ca ción, co mo sí lo hi cie ron en el Nue vo Mun do.
Her nan do de Ta la ve ra o Pe dro de Va len cia se que ja ron de
es ta ac ti tud. Pe ro en su con jun to los mo ris cos pre sen ta ban
di fe ren cias no ta bles: al gu nos ha bla ban ára be, otros es ta- 
ban más in te gra dos, al gu nos —los mu dé ja res— lle va ban si- 
glos vi vien do en lo ca li da des y nú cleos con cris tia nos… To- 
do ello hi zo que las re la cio nes de to le ran cia que po de mos
en con trar sean bien di fe ren tes, ra zón por la cual el pro fe sor
Da d son in sis te en que hay que es tu diar las con di cio nes es- 
pe cí fi cas de la vi da de ca da gru po de mo ris cos, ya que no
los con si de ra un to do ho mo gé neo; un buen ejem plo se ría
ana li zar si cum plen las prin ci pa les obli ga cio nes del is lam.
Pe ro tam bién vien do las in ter sec cio nes de la li te ra tu ra al ja- 
mia da (con el aná li sis del Tra ta do de los dos ca mi nos, de
au tor des co no ci do pe ro es pa ñol y mu sul mán, por ejem plo).

El aná li sis de lo que lla ma «to le ran cias co ti dia nas» es el
ob je ti vo del tra ba jo de Ma nuel Pe ña, de la Uni ver si dad de
Cór do ba. Par te del con cep to «to le rar» en la Edad Mo der- 
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na, que no es la mis ma acep ción que to ma mos ac tual men- 
te, sino la de, en los ac tos dia rios, so por tar al go y no cas ti- 
gar lo. Es me jor to le rar que qui tar, re co men da ba Saave dra
Fa jar do cuan do sur gie ran ten sio nes por la im po si ción de
una ley so bre una cos tum bre. De ahí que la to le ran cia —en
el ám bi to se ña la do, no en la re li gión— fue ra una for ma co- 
ti dia na per sis ten te que se fue mo di fi can do con los si glos: lo
per mi si ble pa ra unos no lo era pa ra otros, aque llo con lo
que se tran si gía en unas fe chas no te nía por qué acep tar se
siem pre. Pe ña in sis te en que hay que co no cer las nor mas y
las trans gre sio nes y sus es pa cios de in ter sec ción y tiem pos
de ne go cia ción. Que da cla ro que en los lí mi tes pa ra to le rar,
¿to le ran cia tu te la da?, de ter mi na das ac cio nes o ac ti tu des
eran la ge ne ra ción de al te ra cio nes in ten sas y ex ten sas.

La pro fe so ra Es ther Vi lle gas, del CSIC, plan tea que el ni- 
vel de to le ran cia de gé ne ro en las le tras his pa nas es ma yor
que el re co no ci do has ta aho ra. Es tu dia pa ra ello a dos poe- 
tas mu je res lai cas (así, co mo re co no ce el Dic cio na rio de Ne- 
bri ja, el tér mino «poe ta» va le tan to pa ra el va rón co mo pa ra
la hem bra que cul ti va la poesía) que fue ron con si de ra das,
ca da una de ellas, co mo la dé ci ma Mu sa, en alu sión a Safo,
lla ma da así por Pla tón. La dé ci ma Mu sa de Se vi lla, Ana Ca- 
ro de Ma llén, fue re co no ci da y de sa rro lló una es tra te gia de
au toa fir ma ción de gé ne ro, de ha bi li da des lin güís ti cas y de
pro duc ción y re pre sen ta ción de obras tea tra les. Ma ría de
Za yas, la otra poe ta es tu dia da, in sis te co mo es tra te gia de
au to pro mo ción en el dis cur so pro to fe mi nis ta de la Que re lle
des fe m mes. Los pa ra tex tos in cor po ran la obra y las prác ti- 
cas lai cas den tro del con tex to in te lec tual fe men ino, en la
pro mo ción de obras de au to ría fe men i na, en el va lor otor- 
ga do por otros poe tas o en la pre sen cia en es pa cios li te ra- 
rios, sin gu lar men te en tre los miem bros de la Re pú bli ca li te- 
ra ria ara go ne sa.

Con la ex pan sión de los eu ro peos por los nue vos mun- 
dos se van a de sa rro llar, en tre otras ac cio nes, la de pre di ca- 
ción y mi sión, que ge ne ra rán no po cos cho ques que mu- 
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chos en ten de rán co mo cul tu ra les y ge ne ra do ras de con- 
cep tos co mo la al te ri dad, aun que no sea es ta una crea ción
ex no vo. A in ves ti gar las re la cio nes en tre to le ran cia y mi sio- 
nes en la Es pa ña del si glo XVI de di ca Jo sé Luis Be trán, de la
Uni ver si dad Au to nó ma de Bar ce lo na, su ca pí tu lo. Los ca si
seis mil mi sio ne ros que cru za ron el Atlánti co en el si glo XVI

de bie ron adap tar se a unas dé bi les es truc tu ras ecle siás ti cas,
lo que obli gó a ejer cer de au to ri dad en mu chos lu ga res ale- 
ja dos de las se des obis pa les y con man da to de los pa pas.
Mu chas ac ti tu des de be ne vo len cia o de «com pren sión» se
die ron en los pri me ros mo men tos, y tam bién ac ti tu des crí ti- 
cas ha cia los con quis ta do res, pe ro des de una po si ción de
cier ta con fu sión. Con la bu la de 1537 a los in dí genas de las
In dias se les ofre cen cier tos de re chos y la prohi bi ción de
es cla vi zar los. Las Ca sas emer ge co mo un teó ri co de la to le- 
ran cia mo ral. Men di can tes, je sui tas y ca pu chi nos más tar de
man tu vie ron di fe ren tes mé to dos de ac ción y pro pues tas
teó ri cas ha cia los nue vos mun dos y la for ma de pre di car y
de sa rro llar las mi sio nes.

Ro sa Ala brús, de la Uni ver si tat Abat Oli va de Bar ce lo na,
plan tea el de ba te que se man tu vo siem pre so bre el de li to
de bru je ría en tre la to le ran cia es cép ti ca de lo que ha cían
las bru jas con sus prác ti cas y la in to le ran cia cre yen te de los
que las juz ga ban. Y en tre los in qui si do res y otros in te lec tua- 
les no siem pre se man tu vo es ta lí nea: la ajus ta da vo ta ción
de 1526 so bre el pro ble ma de la bru je ría, de si era rea li dad
e ilu sión, a fa vor de la pri me ra, el cri te rio mé di co del po der
de los un güen tos en las vi sio nes ima gi na rias, el nu lo va lor
de al gu nas con fe sio nes y la in ven ción de los aque la rres se- 
gún Sa la zar Frías son al gu nos ele men tos que ju ga ron a fa- 
vor de quie nes pre ten dían op tar por la to le ran cia. El mun- 
do vi sio na rio fe men ino te nía en las re li gio sas, bea tas o
mon jas, aque llas que cons tru ye ron un ima gi na rio de ilu sio- 
nes fal sas, vo lun ta ria o in vo lun ta ria men te asu mi do por
ellas, un cam po en el que ac tuó la In qui si ción, aun que la
ca ta la na fue se bas tan te fle xi ble a la ho ra de pro ce sar las.
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Con clu ye que la to le ran cia fue más pro c li ve a ejer cer se con
es tas úl ti mas que con las bru jas.

Ma ría de San Jo sé (1548-1603) es una co no ci da mon ja
car me li ta so bre la que nos lla ma la aten ción Án ge la Atien- 
za, de la Uni ver si dad de La Rio ja, ha cién do nos ver a tra vés
de sus con se jos que la to le ran cia pa ra la re li gio sa no es so- 
lo una op ción éti ca, una dis po si ción éti ca, sino tam bién una
op ción po lí ti ca. Por que go ber nar con ven tos y per so nas era
tam bién go ber nar al mas, «mun dos abre via dos», por lo que
ten drá que me dir las ac cio nes y dis cer nir. Tam bién enu me ra
ac cio nes con cre tas ba sa das en la ex pe rien cia: con si de ra
que los pre la dos de ben ga nar se la con fian za de las «súb di- 
tas» y que los cas ti gos no de ben ser in dis cri mi na dos, acon- 
se ja la po lí ti ca de pre ven ción, afir ma que las si mu la cio nes e
in ven cio nes de santi dad son obra de «mu je res sim ples» y
re mar ca el de ber de ejer cer el buen go bierno aco mo dán- 
do se a la con di ción de las «súb di tas». El tex to es tá lleno de
su ge ren cias y re fle xio nes dic ta das por la com pa sión. Cuan- 
do se di ri ge a los con fe so res, que di vi de en cua tro ca te go- 
rías, aler ta del pe li gro en el pro ce der de al gu nos de ellos.
Fi na li za la pro fe so ra Atien za con un re tra to de la ex pe rien- 
cia vi tal de la au to ra en el que des ta ca la in to le ran cia que
vi vió y su frió en di fe ren tes mo men tos de su vi da y su des- 
ga rra do gri to de «no ca lla ré».

Ma ría Vic to ria Ló pez-Cor dón, de la Uni ver si dad Com- 
plu ten se, abor da en su ar tícu lo el pro ble ma de la to le ran cia
y el ta ci tis mo en Saave dra Fa jar do, in te lec tual im pres cin di- 
ble pa ra com pren der el en tra ma do ideo ló gi co de la Es pa ña
de la Edad Mo der na. El ta ci tis mo es una co rrien te in te lec- 
tual muy pre sen te en el pen sa mien to es pa ñol y di fun di da
en Es pa ña a tra vés de Al cia to y Lip sio. Tam bién se ha re pe- 
ti do que Tá ci to fue un pre tex to pa ra ha blar de Ma quia ve lo
y dar por sen ta da la ra zón de es ta do. Los tra duc to res y co- 
men ta ris tas de la obra de Tá ci to van a ser im pres cin di bles
pa ra aqui la tar su pe ne tra ción, cro no lo gía e in fluen cia, y en- 
tre ellos se en cuen tran Sue y ro, Ála mo de Ba rrien tos y Juan
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Al fon so de Lan ci na. Saave dra Fa jar do es uno de los más
des ta ca dos re pre sen tan tes de la co rrien te ta ci tis ta des de la
Idea de un prín ci pe cris tia no, sus in fluen cias em ble má ti cas
de Al cia to y sus es tan cias en Ro ma y sus años cen troeu ro- 
peos. Fi na li za Ló pez-Cor dón con una me tá fo ra: la to le ran- 
cia en tre Tá ci to y Saave dra es una lí nea que bra da. Lo es
des de un Tá ci to ra cio nal y es cép ti co, no to le ran te en la
acep ción pos te rior, con Ma quia ve lo y Lip sio co mo au to res
con in fluen cias, has ta Saave dra, hom bre versátil que en sus
em ble mas ha bla de adap tar se, una for ma no ta xa ti va de
ape lar a la to le ran cia.

Ana li zar a los crí ti cos, di si den tes y pro yec tos al ter na ti vos
en la gue rra de Su ce sión de Es pa ña es el ob je ti vo mar ca do
por Joa quim Al ba re da, de la Uni ver si dad Pom peu Fa bra,
en es te vo lu men, en la idea de que la to le ran cia fue pues ta
a prue ba en el seno de ca da uno de los par ti dos en li za. A
pe sar de la má xi ma de Fé ne lon que in di ca que la glo ria de
un rey no se al can za ba con la gue rra sino con la jus ti cia y el
buen go bierno, Luis XIV em pren dió una po lí ti ca be li cis ta
muy cri ti ca da por Saint-Pie rre. En Es pa ña Por to ca rre ro mar- 
có di fe ren cias con el go bierno de Fe li pe V y otros no bles le
si guie ron, con el re cha zo a la su pre sión de los fue ros de
Ara gón y Va len cia; de es pe cial con tun den cia fue ron la res- 
pues ta de la ciu dad de Za ra go za o la del pre si den te del
Con se jo de Ara gón el con de de Agui lar. Tam bién hay di si- 
den cias ras trea bles en la cons pi ra ción del du que de Or- 
leans o la cons truc ción de un par ti do es pa ñol en torno a
Me di na ce li y Uce da, con des con fian za ha cia la cor te de Pa- 
rís. Fi nal men te Al ba re da se de tie ne en la fi gu ra de Fran cis- 
co Ame tller, prag má ti co y to le ran te que hi zo que se pre ser- 
va se el de re cho ci vil ca ta lán en la Nue va Plan ta, aun que
apro ba ba la abo li ción de las ins ti tu cio nes ca ta la nas a cau sa
de la re be lión y pos te rior re sis ten cia.

A Jo ve lla nos se le con si de ra un per so na je cla ve en la
Es pa ña de la Ilus tra ción y su fi gu ra no de ja de cre cer, en tre
otras co sas, por su vir tud to le ran te y be né fi ca, a de cir de
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Mo ra tín y se gún ex pre sa al co mien zo de su ar tícu lo Ma nuel
Jo sé de La ra, de la Uni ver si dad de Huel va. Aun que con ser- 
va dor, re li gio so y aman te del or den, a Jo ve lla nos se le pue- 
de tam bién ver per so nal men te in cli na do a la to le ran cia co- 
mo sis te ma. Com pro me ti do con una re for ma de la jus ti cia y
ali neán do se con Bec ca ria en su re cha zo del tor men to a los
reos, se pue den en con trar alu sio nes so bre edu ca ción, cos- 
tum bres o cons ti tu ción na tu ral de ri va das de Mon tes quieu y
Rous seau. Pie dra de to que en to do el mun do ilus tra do fue
la In qui si ción, y el pro ce so contra Ola vi de de jó hon da hue- 
lla en Jo ve lla nos y en quie nes co men za ron a sen tir mie do
del tri bu nal, aun que Jo ve lla nos no fue ra ex plí ci to en fa vor
de la to le ran cia o en contra de la In qui si ción. Fi nal men te el
es píri tu de in to le ran cia del ab so lu tis mo es pa ñol se ce ba ría
con nues tro pen sa dor y su con fi na mien to en Ma llor ca pro- 
du jo en Eu ro pa un hon do pe sar y una de mos tra ción de que
el fa na tis mo se guía do mi nan do Es pa ña.

An to nio Mo li ner, de la Uni ver si dad Au tó no ma de Bar ce- 
lo na, re cien te men te fa lle ci do en el mes de sep tiem bre de
2020 y al que tam bién va de di ca do es te li bro, es cri be su
ca pí tu lo so bre Jo sé Blan co Whi te, una fi gu ra con la que se
ini cia la tra di ción mo de ra da del li be ra lis mo es pa ñol y que
com ba tió la in to le ran cia re li gio sa co mo uno de los ma les
que aque ja ban a Es pa ña. Cul to y he te ro do xo, es tu vo in- 
fluen cia do por los en ci clo pe dis tas y man tu vo gran apre cio
por al gu nos in te lec tua les es pa ño les de co mien zos del XIX.
Re co rre en su ar tícu lo al gu nas de sus ac tua cio nes en los
con vul sos años de la gue rra de la In de pen den cia has ta su
sali da des de Cádiz ha cia In gla te rra en 1810, des de don de
fus ti gó la ti ra nía de Na po león y la in to le ran cia re li gio sa y
mu chas ac tua cio nes en Es pa ña; so bre to do des ca li fi ca des- 
de el prin ci pio el pro yec to li be ral, al que acu sa de fal ta de
uni dad de ac ción, y tam bién tie ne pa la bras de des con fian- 
za ha cia el pue blo es pa ñol, al que con si de ra fa na ti za do, ig- 
no ran te y es cla vi za do. An gló fi lo de cla ra do y an ti ja co bino
des de 1810, se mos tró crí ti co con la Cons ti tu ción de 1812.
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Las pri me ras dé ca das del XIX pre sen tan a Blan co Whi te co- 
mo el es cri tor más bri llan te y agu do de nun cian do la fal ta
de to le ran cia en Es pa ña, pe ro tam bién co mo el más com- 
pro me ti do con un pa trio tis mo sen ti do y una na ción de ciu- 
da da nos li bres.

En el si glo XIX se pro du jo el triun fo de los de re chos, de
los re gí me nes re pre sen ta ti vos y de las li ber ta des ciu da da- 
nas, pe ro el ca mino re co rri do por Es pa ña, des de la in to le- 
ran cia re li gio sa has ta una ren quean te acep ta ción de la li- 
ber tad de con cien cia y cul tos, fue más com ple jo. De ello se
ocu pa el ar tícu lo de Ma nuel Suá rez Cor ti na, de la Uni ver si- 
dad de Can ta bria. En los tex tos cons ti tu cio na les de 1812 y
de Ba yo na, el re co no ci mien to del ca to li cis mo vino acom pa- 
ña do de la de fen sa de la in to le ran cia, ex pli ca da pa ra evi tar
la es ci sión en tre con ser va do res y li be ra les en las cons ti tu- 
yen tes, aun que los de fen so res de la to le ran cia se de ja ron
ver de mo do pru den te. Los afran ce sa dos apos ta ron por el
ca to li cis mo, Jo sé I y la to le ran cia re li gio sa. Y el com ba te de
la In qui si ción es tu vo en tre sus ob je ti vos. En los de ba tes la
to le ran cia se in ter pre ta ba en el te rreno de las ideas y la li- 
ber tad re li gio sa fue abrién do se ca mino. La dis pu ta en tre
to le ran cia e in to le ran cia se su ce de rá des de los años trein ta,
con los pro ce sos se cu la ri za do res de los li be ra les de ins pi ra- 
ción pro gre sis ta, has ta que la Re vo lu ción Glo rio sa de 1868
es ta blez ca la li ber tad de cul tos en la Cons ti tu ción de 1869.
Pe ro tam bién con avan ces y re tro ce sos en la se gun da mi tad
del XIX y con un triun fo fi nal del con ser va du ris mo con la res- 
tau ra ción de la mo nar quía cons ti tu cio nal de Al fon so XII y la
fi gu ra de Cá no vas, que aban do nó la li ber tad de cul tos por
una vuel ta a la to le ran cia re li gio sa.

Gon za lo Ca pe llán de Mi guel, de la Uni ver si dad de La
Rio ja, co mien za su ca pí tu lo con una afir ma ción ro tun da: el
va ria do gru po de per so nas que se aglu ti nó ini cial men te en
torno a la fi lo so fía krau sis ta y, más tar de, en torno a la Ins ti- 
tu ción Li bre de En se ñan za re pre sen ta un epi so dio cla ve en


