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l N T R o D u c c l o N 

El objetivo del presente trabajo es el tratar de mo~ 

trar una parte de la realidad acontecida al través de los años 

de existencia de la Santa Inquisición. sin tomar en cuenta, la 

transformación de ideas de algunos autores extremistas que ha

cen ver a la Inquisición como uno de los errores mAs grandes -

de la historia de la Iglesi• Católica, y sin embargo no dan 

conocer datos verldicos ni pruebas feacientes de sus fantaslas 

amarllllstas. 

No se trata de dar una opinión de si fue un error 

no, la existencia de esta Institución, pues para ello neceslt! 

riamos haber vivido en esa época y conocer a fondo los pensa-

mlentos de las autoridades ecles!Asticas y civiles que conlle

varon a su creación, sino de presentar lo más cercano a la re! 

!!dad de lo ocurrido mostrando algunos errores, pero también -

Identificando el fin de la Inquisición todos los aconteci---

mientas que dieron lugar a la existencia del SANTO OFICIO. 



CAPITULO PRIMERO 

1.- GENESIS DE LA INQUISICION 

Uno de los rasgos mas distintivos de la Europa en el 

siglo XII, fué el diluvio de herejlas que empezó a darse por la 

apertura de las sociedades feudales a nuevas rutas comerciales 

y de esta forma surgió un vinculo directo con la herejla orle~ 

ta l. 

En las postrlmerlas del citado siglo, la Iglesia in

trodujo una serie de medidas provisionales que culminarlan con 

la fundación del tribunal eclesiastico conocido por el nombre 

de la INQUISICION. 

1.- HEREJIA, MAGIA E IGNORANCIA. 

Los movimientos heréticos eran una simple expresión 

de disgusto ante los excesos del clero y las riquezas de la 

iglesia. 

El Concilio de Evreux (1195) menciona que el clero -

vendla indulgencias y que los obispos vendlan santos óleos; el 

Concilio de Parls (1209) prohibió a los fieles asistir a misas 

celebradas por sacerdotes casados. concubinarios, y además de 

que menciona que el juego y la bebida eran muy comunes. En el 

cuarto Concilio de Letran, el papa Inocencio 111 afirmó que 

la corrupción del pueblo tenla su origen en la de el clero. 



El incremento de las herej!as guardaban proporción -

directa con el aumento del poder de la Iglesia, que alcanzó su 

cenit durante el pontificado de Inocencia !!! (1198-1216). Se 

define a la herejla como: "Opinión o doctrina teológica que se 

sostiene contra la doctrina católica u ortodoxa de la Iglesia 

católica."(l) 

En el ano 1200 existtan dos tradiciones heréticas 

prlnc!paies, que serian el blanco principal de la Inquisición 

en la primera fase de su existencia. 

La primera era el dualismo de los cátaros; la segun

da era la de los valdenses u hombres pobres de Lyon, de las que 

hablaremos más adelante. 

Las supersticiones muy arraigadas, la falta generall 

zada de fe y la ignorancia, tanto del clero como del !aleado, 

también contribuyeron a la crisis de la Iglesia de Roma en las 

postrimer!as del siglo XII y dieron origen a intentos de refor 

ma, como lo fueron tos cánones del cuarto Concilio de Letrán -

en 1215. 

Keith Thomas nos se~ala la gran importancia que la m! 

gla tenla en la Iglesia medieval y como la magia se encontró -

1) Oxford Engl!sh Dlct!onary. 



con la tradición de que "obrar milagros era el medio mas efi

caz de demostrar su monopolio de la verdad .• (2 ) 

Se dió un culto a tos santos de manera casi totémica 

"el culto a los santos en general depend!a de la creencia de -

que los hombres y las mujeres santos del pasado no se hablan -

limitado a ser ejemplos de un código Ideal de conducta moral, 

sino que todav!a pod!an emplear su poder sobrenatural para mi

tigar las adversidades de sus seguidores en Ja tierra.•( 3) 

Rituales y fórmulas de bendición recurr!an al exor-

cismo y a ceremonias en las que lnterven!an Ja aspersión de 

agua, talismanes y reliquias para proteger casas y tierras, o 

para aliviar penalidades. 

Los sacramentos eran esenciales en esta utilización 

magica de la fe cristiana. Se cre!a que la hostia se transfor

maba literalmente en carne y sangre, que el bautismo y la con

firmación confer!an mayor poder. 

En el pensamiento de los fieles semianalfabetas exl! 

tia la asociación del poder de la Iglesia con los poderes de un 

hechicero. 

2) Thomas, Religión y el declive de la magia. Pag. 26. 
3) !bid. Pag. 28. 



Esta presencia de la magia, la Impiedad y la Ignora~ 

cia era un obstáculo serio para el fortalecimiento de la posi

ción de la Iglesia y creaba las condiciones Ideales para que -

floreciera la herejla. 

Como hemos visto la Ignorancia jugo un papel muy im

portante, puesto que al no conocer bien su rellglOn y al no t~ 

ner un Instructor que les diera la posibilidad de entender me

jor los cánones religiosos, los fieles tendlan a la magia y la 

hechicerla como un sentimiento proteccionista regresando en al 

gunas ocasiones al tabú de nuestros primitivos antecesores. 

2.- CATAROS. 

Los c~taros fueron un grupo de personas que no cre[an 

en un Dios único, sino en un Dios bueno que habla creado al mu~ 

do Inmaterial y un Dios malo, creador del mundo material, este 

dualismo represento uno de los grandes retos de las religiones 

monotefstas. 

Por la sencillez de la doctrina cátara y el comport~ 

miento incorrupto de sus sacerdotes Iniciados de nombre PERFE~ 

TI, se consigió una gran atracción a los hombres y mujeres ca~ 

fundidos y asqueados por la riqueza y el poder de la Iglesia. 



A principios del siglo XIII los catares de Francia e 

Italia ya estaban organizados en ~iócesis, lo que nos da un 

ejemplo muy claro de la rapidez con que se expandió la doctri

na catara en unos cuantos años. De ahf que los papas se atemo

rizaran y hayan dado origen a su violenta reacción contra los 

cata ros. 

Sin entrar de lleno a la filosofla doctrinaria de los 

cAtaros, diremos la forma en que alcanzaban la vida eterna Jos 

PERFECTI, que como se ha dicho eran una especie de sacerdotes, 

que podlan alcanzar la vida eterna si cumpilan con los tres S! 

l [os: 

a) El signaculum oris.- Conslstla en la abstención -

total de alimentos impuros como carne, huevos y leche. 

b) El signacuium manus.- Que prohib!a dar muerte a -

cualquier ser vivo. 

c) S!gnaculum Sinus.- Prohib!a todas las formas de -

relación sexual. 

Se pensaba que estos sellos asist!an al esp!ritu en 

su lucha contra la materia, de esta forma podemos advertir al

gunas de las ideas cataras, poniendo de manifiesto el dualismo 

base de sus creencias. 



Aparte de la evidente amenaza espiritual que repre-

sentaban los PERFECTJ, la Iglesia también temfa las continuas 

y penetrantes criticas que lanzaban los cHaros contra la ·acumula

ción de riqueza y de poder terrenal. 

En las postrimer!as del siglo XII la mayor concentr! 

ción de c~taros en la Europa accidental se hallaba en el sud-

oeste de Francia, en la región de Toulouse, Agen y Albi, pobl! 

ción esta última, a la que deben su nombre los c~taros france

ses que fue el de ALBIGENSES; quienes provocaron la violenta -

reacción de Inocencia lII, que llevarla irrevocablemente a la 

creación del Santo Oficio. 

3.- VALDENSES. 

Se trata de una secta de fundamentallstas cristianos 

a los que se les conoció en un principio como hombres pobres -

de Lyon y posteriormente adoptaron el nombre de su fundador P~ 

dro de Valdo. 

La base de su ense~anza fue una traducción realizada 

por el propio De Val do, de los evangel íos al francés. 

Condenaban y combat!an la corrupción y abogaban por 

la vuelta a una forma simplificada de culto, rechazaban la 



autoridad del sacerdocio, el bautismo, veneración de santos e~ 

tre otros, y se ha escrito que era 11 un movimiento con preten-

slones reformistas que se vló arrastrado hacia la herej!a ·por 

las deficiencias de la autoridad eciesiéstica.•1 4 ) 

Constantemente se coloca a los valdenses en el mismo 

plano que los cátaros. mientras que otras herej[as o sectas de 

menor importancia aparecen asociados a ambos movimientos de m~ 

do casi fortuito; pero en realidad ten!an pocas cosas que pu

dieran compartir o tener en común. 

En la practica, no obstante, se les dló mas libertad 

de movimiento qu~ a tos catares. 

!!.- INICIOS DE LA INQUISIC!ON 

1.- HACIA LA INQUISICION. 

Se ha pensado que se dejó de tolerar ta herej!a y c~ 

menzó su persecución entre los a~os 1163 y 1184. 

En el a~o de 1162 el papa Alejandro se neg6 a sente~ 

ciar a algunos cataras que el arzobispo de Remis hizo compare-

4) Lambert, Medieval heresy. Pag. 67. 
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cer ante él, puesto que "era mejor perdonar a Jos culpables 

que quitarles la vida a los lnocentes.•(S) 

La primera señal de que se preparaba algo oficial fue 

la bula Ad abolendam, que el papa Lucio 111 promulgó en 1184, 

en la que se ordenaba a Jos obispos hacer inquisición en busca 

de herejlas. Pero los obispos estaban muy ocupados y, por Jo -

tanto, no podlan desempeñar esta función, as! que esta lnqulsl 

ción episcopal resultó Ineficaz. 

Fue con el pontificado de Inocencia 111, en 1198, 

cuando se concibió una polltica coordinada. 

Cuando Inocencia aceptó el pontificio tuvo que hacer 

frente a dos de las mayores amenazas que hayan pesado sobre el 

papado~ dos amenazas que engendraron miedo: 

La primera era el peligro inminente que representaba 

el avance del Islam; 

La segunda eran las herejlas, sobre todo los c~taros 

del sur de Francia. 

5) Lea, Inq. Middle Ages, Vol. J, P~g. 220. 



La reforma de Ja Iglesia y la iiberacióR'de Tierra -

Santa fueron los dos objetivos principales de la pol ltica de 

Inocencio durante todo su pontificado. Ya en el año de su ele~ 

ción pidió se ejecutaran a los herejes reincidentes cuando la 

excomunión resultara ineficaz. También propuso que se emplea-

ran figuras como el exilio. la confiscación y la expulsión de 

los cargos oficiales para combatir a Jos herejes. Sin que se -

aplicaran en ese momento pero fueron bases importantes para el. 

repertorio de castigos que posteriormente la Inquisición impo~ 

drla. 

Después de una búsqueda infructuosa de predicadores 

en contra de las herejlas que fueran aptos. se encontró con 

Diego, obispo de Dsma, y su compañero Domingo de Guzmán, que -

ya habla tenido cierto éxito predicando contra los cátaros al 

volver de España desde Dinamarca. Luego tres años después, 

cuando estaba visitando Citeaux y Montpelier, Domingo se enco~ 

tró con los delegados de lnocencio que Intentaban convertir 

algunos cátaros y sugirió la (predicación pobre) como medio 

para contrarrestar la espiritualidad de los perfecti. 

La bula del 17 de noviembre de 1206, donde el papa -

habla de la necesidad de imitar la pobreza de Cristo e ir hu

mildemente en busca de herejes y sacarles de su error se consi 

dera como el documento fundacional de Jas órdenes mendicantes. 
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En 1210 el mismo papa diO permiso verbal a Francisco 

Bernadone de As!s (1182-1226) para fundar una Orden de predic~ 

dores; pero solo debla predicar sobre asuntos relacionados con 

la moral. As! fue como la Iglesia abrazó la ense~anza en nom-

bre del Cristo pobre, dando su aprobación a Domingo y Francis

co. Las dos órdenes tendrlan un papel fundamental en la erradl 

caciOn del catarlsmo durante la segunda mitad del siglo XIII. 

en calidad tanto de predicadores como de Inquisidores. 

En 1207 se pensó en una solución mas rapida y de ca

racter militar, como lo fue la idea de usar la fuerza contra -

los herejes, invitando el papa lnocenclo a Felipe Augusto de • 

Franela a proceder contra los albigenses, ofreciendo las mis-

mas Indulgencias que se otorgaban a los cruzados que viajaban 

a Tierra Santa. 

Con la cruzada contra los albigenses disperso toda-

vla mas a los cataras por toda Europa, haciendo que la labor • 

de las Ordenes mendicantes resultase mas dificil creando la n~ 

cesldad de una organización mas eficaz. 

El principal documento del pontificado de Inocenclo 

lll fue el Concilio de Letran, inaugurado el 1• de noviembre · 

de 1215, "Promulgó una formulación detallada de la creencia O[ 

todoxa, que no solo reiteraba la fe tradicional de la Iglesia, 
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sino que también catalogaba, clAusula por clAusula, las mane-

ras en que esa fe era interpretada erróneamente por los here-

jes en esp,ecial por los cAtaros. El Concilio impuso también 

todos los católicos adultos, as! hombres como mujeres, la obll 

gaclón de confesarse con los sacerdotes de sus parroquias y ri 

ctblr la sagrada comunión una vez al ano en tiempo de Pascua·~( 6 l 

El Concilio representó el momento culminante de la -

actividad legislativa de la Iglesia medieval, y sintetizó los 

dos objetivos principales de lnocencio: 

Una cruzada que partiera a Tierra Santa el 1• de ju

nio de 1217; y la promulgación del tercer canon, dedicado eSpi 

clflcamente a la supresión de la herejla. 

Este tercer canon repetla las disposiciones para la 

confiscación, la expulsión de cargos públicos y la excomunión 

de los herejes reincidentes. Anadiendo c!Ausulas nuevas como: 

los herejes a quienes se declarasen culpables serian entrega-

dos al brazo secular para su castigo; senores feudales deblan 

expulsar a Jos herejes de sus tierras; los obispos obltgarlan a 

los fieles a denunciar a cuantos herejes conocieran, y ordenar 

que los herejes comparecieran ante un tribunal episcopal espe

cial; finalmente se apllcarlan a los herejes las sanciones del 

Derecho canónico. 

6) Hamilton, The Medieval lnquisition, P~g. 21. 
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Los obispos que se mostraran laxos en el cumplimien

to de sus deberes serian destituidos de sus puestos. 

lnocenclo 111 jamas recomendó de manera expresa que 

se aplicara la pena de muerte a los herejes. 

Al morir lnocenclo en 1216, la Inquisición aan no 

exlstla. 

2.- FUNOACION. 

11 No se sabe con exactitud en que fecha se fundó, pe

ro puede decirse que nació durante los primeros seis anos del 

pontificado de Gregorlo IX, entre 1227 y 1233."( 7) 

Hacer Inquisición, no era un procedimiento nuevo, 

desde principios de la Edad Media los tribunales episcopales -

utilizaban tres formas distintas de actuación en las causas 

criminales, basandose en el Derecho civil; accusatlo, denuncl~ 

tlo e lnqulsltlo, la Oltima de las cuales daba las penas mas -

leves. 

El método denominado INOUISITIO lo adoptaron luego -

los gobernantes seculares y se convirtió en el procedimiento -

7) Burnam, Los secretos de la Inquisición, Pag. 359. 
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normal contra los herejes a ralz del Concilio celebrado en V~ 

ron a en 1 184. 

El carácter predominantemente local de la Inquisi--

ción y la dependencia del temperamento y del poder personal de 

los inquisidores son evidentes, desde el principio, en los es

porádicos estallidos de fanatismo y de crueldad que caracteri

zan los dos primeros decenios de su funcionamiento. Este celo 

suele ser atribuible más a los individuos que a la institución. 

La legislación fue edificándose de forma tan lenta y 

desordenada como la propia organización. 

3.- LA EXCOMMUNICAMUS. 

Gregario IX dedicó sus energlas a combatir la here-

jla desde los primeros momentos de su elección a la Santa Sede 

en 1227. 

En el Concilio de Toulouse (1229) se Instauró un tr! 

bunal especial de jueces permanentes, cuya misión conslstla en 

descubrir herejlas y procesarlos, pero a pesar de esto aGn no 

se habla creado una institución nueva y especifica para esta -

labor. "El obispo local siguió siendo el juez de Gltima !ns--
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tanela, un juez que gozaba de la facultad de conmutar senten-

clas.•(8) 

Posteriormente Gregario incluyó en su registro la -

constitución de 1224 de Federico JI, que permlt!a condenar a -

los herejes a morir en la hoguera. 

En febrero de 1231, Gregario IX promulgó la constlt~ 

clón llamada EXCOMMUNICAMUS, aportando leyes para el castigo -

de herejes. Sus estipulaciones lnclu!an: 

A.- La entrega de herejes al brazo secular para la -

(anlmadverslo deblta) que era una fórmula ambigua que permltla 

al poder secular decidir penas por herejla. 

B.- Excomunión de los cataras, valdenses y otros he

rejes y sus defensores. 

C.- Sospechosos de herejla se somet!an a la (expurg! 

clón canónica) que era un procedimiento en que el acusado jur! 

ba ser inocente con apoyo de amigos y vecinos. Si pasaba un a~o 

a partir de que se consideraba sospechoso y no se sometla a e1 

te procedimiento se convertla automatlcamente en hereje. 

8) Lea, op. cit., vol. 1, P6g. 359. 
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D.- Cuatro c!Ausulas fueron leyes: 

a) Cadena perpetua a herejes impenitentes. 

b) Negaban la apelac!On. 

c) Los sospechosos no serian defendidos por abo

gados. 

d) Hijos de herejes excluidos de nombramientos -

ecles!Astlcos. 

E.- Exhumación de herejes no castigados. 

F.- Demolic!On de hogares de herejes convictos. 

4.- AD EXTIRPANDA. 

La muerte de Pedro de Verana, quién fue uno de los -

primeros Inquisidores importantes, acaecida el 6 de abril de -

1252, provoco una reacción inmediata y violenta por parte de 

Inocencia IV, que el 15 de mayo de 1252 promulgO la que fue p~ 

slblemente la mAs terrible de todas las bulas de la historia -

del Santo Oficio; la AD EXTIRPANDA. 

Esta bula pretendla subordinar por completo el poder 

civil al Santo Oficio, y señalaba la extirpación de la herejla 

como principal obllgaclOn del Estado. 



16 

Instauró un estado polic!a en Italia, y es digna de 

notarse por haber introducido el empleo de la tortura en los -

procedimientos inquisitoriales. 

lnocencio incorporó las Constituciones Sicilianas de 

1239, en una bula subsidiarla, Cun adversus haeretlcam, vol-

viendo as! la legislación de Federico 11 contra los herejes ·y 

gibelinos a quienes el emperador proteg!a antes. Esta arma te

rrible estipulaba: 

A).- La tortura como medio de obtener confesiones. 

B).- La pena de muerte en la hoguera. 

C).- Un cuerpo de pollc!a al servicio del Oficio de 

la fe. 

O).- La predicación de una cruzada contra los here-

jes en Italia, con las mismas indulgencias y privilegios que -

una cruzada en Tierra Santa. 

E).- La extensión del principio de confiscación para 

que alcanzase a los herederos de los herejes. 
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5.- SUPER EXTIRPATIONE. 

Para dar un nuevo !mpetu a la lnqulslc!On, lnocenclo 

IV dlvld!O a Italia en dos provincias Inquisitoriales con la -

bula SUPER EXTlRPATlONE. 

Los franciscanos tendrlan la Italia central y del nor. 

deste (principalmente la Toscana, Umbr!a y el Véneto), mlen--

tras que los dominicos presldir!an el resto del pa!s. 

Europa quedó dividida de la manera siguiente: Los -

franciscanos tendr!an como provincia suya la Francia oriental 

al sur de Lolta, Polonia, Dalmacta, Bohemia, Croacia, Serbia, 

Hungr!a, Jerusalén y Tierra Santa; los dominicos tendrlan el -

norte de Franela, la Franela occidental al sur del Lolra, Ale

mania y Austria. 

Juntos actuarlan en AragOn, Navarra, La Borgona e 

Ita 11 a. 

As! con leyes mas satisfactorias, una nueva organlz! 

c!On y el respaldo entusiasmado del papa, la Inquisición se e! 

centró en condiciones de empezar a trabajar a gran escala poco 

después de mediados del siglo X!l!. 
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111.- MANUALES DE LA INQUISICION 

Como la mayorla de las !nst!tuc!ones nuevas la inst! 

tuc!ón denominada !nqu!s!c!ón contenla una serte de dificulta

des y deficiencias, una de las deficiencias mas importantes que 

tuvo la Santa Inquisición en su etapa primeriza dentro de su 

historia fue la falta de instrucciones precisas y pragmattcas 

para uso de nuevos inexpertos inquisidores. Esta deficiencia -

fue superandose de forma lenta y descuidada con una serie de -

manuales para !nqu!s!dores que, empezó a circular en 1240 y ca!)_ 

t!nuó hasta entrado el siglo XVII en Espana. 

Escribir manuales conslstla esencialmente en recopi

lar materiales que ya ex!stlan y anad!rles otros nuevos. 

1.- DIRECTORIO DE RAIMUNDO DE PERAFORT. 

Cuana'ó .... l!egó a Espana en el siglo XIII la organiza-

ción de la Inqu!s!c!ón, especlflcamente en Barcelona, la c!u-

dad se encontraba temporalmente sin obispo y el clero no esta

ba seguro de como emprender la nueva tarea de HACER lNQUISI--

CION. Un grupo de juristas formuló una serte de preguntas por 

escrito, dirigidas al obispo de Tarragona quien a su vez enco

mendó a Raimundo de Penafort darles contestaclón, puesto que -

este habla ayudado a Gregario IX a formular las bulas referen

tes a la inquisición. 
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Raimundo de Peñafort proporcionó fórmulas y senten--

cias inequ!vocas que dieron muestra de abundante vocabulario -

caracter!stico de los inquisidores y que consagró en diez sec

ciones que son: 

a).- Los que tienen que ser nombrados herejes los 

que tienen que ser considerados sospechosos, y sobre cada uno 

de esos tipos. 

Proporciona una definición sencilla de hereje: Es la 

gente que escucha los sermones de los cátaros, y los que creen 

que los c~taros son hombres buenos. Da una lista de sospecho-

sos de herej!a: 

ENCUBRIDORES: Son los que ven herejes pero no los d~ 

nuncian; 

OCULTADORES: Los que pactan no revelar la presencia 

de herejes; 

RECEPTORES: Los que llegan a esconder a los herejes 

en sus hogares; 

DEFENSORES: Los que defienden a los herejes a cual-

quier precio. 

FACTORES: Que es la mAs importante de las categor!as, 

son los defensores en sentido general y que incluyen a todas -

las categor!as anteriores; 
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REJNCIOENTES: Los que vuelven a practicas heréticas 

después de haber abjurado de ellas. 

b) .- La sentencia contra los que lo favorezcan se fo!_ 

matizara tal como se Indica abajo. 

En esta sección da un mOdulo de sentencia para uso de 

los inquisidores. Las personas que tengan la condición de FAC

TOR demostrada se les considera excomulgados y sospechosos de 

herejla. Si el sospechoso que haya sido excomulgado no consi-

gue absolver la sospecha, en el plazo de un aílo, y no cumple -

tas penitencias necesarias en ese aílo, sera condenado por her~ 

je. 

c).- De herejes dogmatizados reincidentes en su fe. 

51 después de ser capturados, los herejes se niegan 

a arrepentirse deberan ser entregados al brazo secular; la f0!_ 

mula de entrega de herejes a las autoridades civiles con el 

fin de que los encarcelen o quemen en la hoguera. Esa ·fórmula 

que ha permitido a los apologistas de la lnquisiciOn afirmar -

que, de hecho, el tribunal nunca castigO ni quemo a sus prislQ 

neros. 
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d).- Formas de abjuración. 

Indica aqu! las palabras que deben pronunciar los h~ 

rejes que deseen abjurar, las palabras empezaban de la siguie~ 

te forma: (Yo, reconozco la fe verdadera, católica y apostóli 

ca y detesto todas las herej!as, sectas de los valdenses, cat~ 

ros ••• etc.). 

Posteriormente jura obedecer al papa y a la Iglesia 

y que cree en la presencia literal del cuerpo y la sangre de -

Cristo en los sacramentos. (esto porque a menudo era un pun-

to critico para los que negaban a la Iglesia). Luego prome--

t!an que no tendrlan ningún tipo de contacto con herejes cono

cidos, y que denunciar!an la presencia de herejes al obispo, -

bajo pena de condena eterna. 

e).- Fórmula para penitencias. 

Esta sección proporciona una fórmula sencilla para -

los sospechosos de herej!a que deban cumplir penitencias pObll 

cas: (juro en nombre de Dios omnipotente y sobre la sagrada -

Biblia conservar la fe católica .•• etc.). 

f).- De qué manera los testimonios deben prestar ju-

ramento. 
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La fórmula también es sencilla y en ella el testigo 

jura que cree firmemente que tal persona no era ni catare ni -

ninguna otra clase de hereje y que cree que es sincero. 

g).- Que hay que hacer con los herejes catares ente

rrados en cementerios. 

Si en la inquisición se demuestra que herejes cata-

ros o descre!dos estan enterrados en el cementerio, deberan 

exhumarse sus huesos y quemarlos si son reconocibles. Añade 

que los FACTORES que murieron durante el proceso también deben 

exhumarse si los huesos pueden reconocerse. 

h).- De qué manera el inquisidor debe investigar en 

una confesión de un hecho de herej!a. 

Los sacerdotes deben buscar herejes por medio de la 

confesión y si lo encuentran, escribir la confesión y conslg-

narla al obispo. Si el hereje no confirma lo que confesó, en-

tonces sera necesario proceder contra él. 

i).- Penitencias y abjuración de un factor. 

Todos los factores son sospechosos, y deben abjurar 

en público de sus herej!as. La fórmula de penitencia y abjur~ 

ción es similar la que corresponde a los herejes. 
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j}.- Formas de penitencia. 

Se especifican las formas de castigo, se~ala que los 

penitentes deben llevar perpetuamente dos cruces de color dis

tinto al de su vestimenta, los obligan a guardar cuaresma du-

rante diez a~os. 

Los castigos se dividen de acuerdo con las catego--

rlas de herejes convictos, factores y personas muy sospechosas. 

Todas estas personas deben eS'far presentes en su ciudad y en -

su parroquia en los dlas de fiesta y fiestas religiosas y.deben 

demostrarlo por medio de testimonios, para que el obispo tenga 

la prueba de que han cumplido con sus penitencias. 

2.- PROCESSUS INQUISITIONIS. 

Fue preparado en 1244 por los Inquisidores franceses 

Bernardo de Caux y Juan de Saint Pierre, obedeciendo Ordenes -

de Inocencia IV y del arzobispo de Narbona, destinado a frai-

les Inquisidores en la provincia eclesi~stica de Narbona. 

Consta de nueve secciones difiriendo del de Ralmundo 

de Pe~afort puesto que ya no va dirigido ya no a inquisidores 

menos Informados como los de Barcelona, sino a Inquisidores 

que necesitan m~s fórmulas jurfdicas que cualquier otra cosa. 
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Explica como los Inquisidores deben pronunciar un se~ 

món general y mandar Juego una citación a los herejes para que 

comparezcan ante ellos. Las secciones proceden del modo slgule~ 

te: 

a).- Método de citación. 

Nos dice que la edad m!nima para comparecer ante el 

tribunal es de catorce anos para los hombres y de doce para 

las mujeres; se concede un periodo de gracia. SI anteriormente 

no se ha celebrado ninguna Inquisición en una localidad, ento~ 

ces todos los herejes que se presenten voluntariamente dentro 

de cierto periodo, reclb!ran una Indulgencia que les libera de 

Ja carcel. 

b).- Método y forma de abjuración. 

Es una versión breve que contiene similitud con elml 

todo de abjuración que dló Ralmundo de PeHafort, sin ninguna -

divergencia significativa. 

c).- Fórmula para el interrogatorio. 

Proporciona una serie de preguntas que deben de usa~ 

se durante el interrogatorio. A los sospechosos se les debe 
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preguntar si han comido pan bendecido por herejes, o si han r~ 

clbldo la paz. 

A medida que el Santo Oficio va evolucionando se dan 

Indicios de burocratlzaclón. 

Los detalles de las confesiones deben anotarse en pr~ 

sencia de por lo menos uno de los dos Inquisidores y ser lega

l izado luego por un notarlo o un escribano. 

Las actas de confesiones y abjuraciones deb!an archi 

varse. 

d).- Método de citar Individuos. 

Fórmula para citar individualmente a sospechosos con 

el fin de someterlos a Inquisición. 

A los acusados debe autorlzArseles una defensa legi

tima, los funcionarios de la inquisición siguen el procedlmle~ 

to jurldlco normal. 

e).- Método y forma de reconciliar y castigar a los 

que vuelven a la unidad ecles!Astlca. 



26 

En esta sección se incluye un procedimiento en el 

cual se indica que el hereje penitente ha abjurado y, por ende, 

se ha reconclllado con la Iglesia, debe trasladarse a la prl-

slón y hacer de ella su casa u hogar permanente. As! pues, ca

be decir que la lnquislclón nunca encarceló a nadie; si el he

reje arrepentido no se presenta voluntariamente en la carcel, 

serA entregado al brazo secular. 

f).- Cartas sobre el cumplimiento de castigos y penl 

tenc!as. 

Es sustancialmente lo mismo de lo que habla en su 

sección j) del Directorio de Penafort y solo se diferencia -

en que no da la lista de los dlas de fiesta en que deben 

cumplirse las penitencias. 

g).- Fórmula de la sentencia para la entrega al bra

zo secular. 

En esta sección indica la sentencia detallada que d~ 

be usarse en el tribunal. 

h).- Formas de sentencia para aquellos que morlrlan 

siendo herejes. 
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Es parecida a la forma en que maneja el Directorio • 

este tema. 

El Processus lnquisitionis concluye con la notable -

declaración de que si la justicia contra los herejes se cumple 

con su totalidad (el senor aparecera glorioso y maravilloso -

en Jos frutos de Ja lnquislcl6n}. 



CAPITULO SEGUNDO 
EVOLUCION HJSTOR!CA DE LA SANTA lNQUIS!ClON 

l.- EVOLUCION DE LA INQUISICION MEDIEVAL 

Una vez fundada la Santa Inquisición, se fue desarr~ 

liando cada vez mas y expandiendose por toda Europa, de esta -

manera nos encontramos con el Santo Oficio de diversas maneras 

y con distintas caracterlsticas en algunos paises europeos. 

1.- EN ITALIA Y FRANCIA. 

1.1.- ITALIA. 

1.1.1.- ITALIA CENTRAL. 

Fue en la Italia central donde se hizo evidente la -

relación Intima, casi de interdependencia que habla entre el -

poder inquisitorial y !as exigencias pollticas. 

Alentado por la muerte, en 1250, de Federico ll de -

Suabia, el protector de los herejes, y por el martirio de Pedro 

de Verana en 1252, Inocencia IV habla dividido el territorio -

de Italia en dos provincias inquisitoriales, una para los doml 

nicos y otra para los franciscanos en su bula de 1254. Pero ci 

taras y otros herejes continuaron floreciendo, y la Lombardla 

en particular segula considerandose como un refugio seguro pa

ra !os cataras que hulan del Languedoc. 

La reacción de Inocencia consistió en predicar una -
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cruzada contra los herejes, al frente de la cual estar!an los 

dominicos de la provincia de Roma ofreciendo indulgencias. Es

ta cruzada partió finalmente de Verana en 1256, y tras saquear 

triunfalmente Padua, tuvo que detenerse ante la feroz resiste~ 

cla de Brescia, aumentando aún más la independencia y el poder 

de los herejes en la Lombard!a. 

"En 1260 los inquisidores ya no pod!an desplazarse -

de un lado a otro sin correr peligro, ni siquiera en la provl~ 

cla romana, y se ordenó a prelados y ciudades que les propor-

cionaran una guardia suficiente en todos sus viajes.•( 9) 

En este perlado se registra una pausa en Ja actlvl-

dad inquisitorial. La definitiva estructura jur!dica de la In

qulslclón se decretó por fin durante el pontificado de Ubano -

IV (1261-1264) al mismo tiempo en que se dlflcultaba el traba

jo inquisitorial por la inestabilidad e incertidumbres pol!ti

cas de Italia. El cambio fue obra de Carlos Anjou quién llegó 

como cruzado en 1266 y fundó la casa de Anjou, que durante mu

cho tiempo gobernarla el reino de Nápoles, cambiando tanto la 

historia de Italia como la de la Inquisición medieval. 

A los herejes ya no les quedaba ningún refugio. 

9) Lea, Inq. Middle Ages, vol. ll, pág. 230. 
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Los lnqulsldores llevaron a cabo su laboren las prl!!_ 

clpales diócesis c~taras de la !talla central, la Florencia y 

la de Valle Spoletana. 

A partir de 1250 aproximadamente la reglón de Spole

to y Perugia hablan sido un baluarte c~taro pues estos hu!an -

de Francia y la Lombard!a. 

Carlos J, que habla conocido la herejla en su pa!s -

natal proporcionó apoyo a la lnqulslclón en cuanto ascendió al 

poder, con tareas como organizar la lnqulslclón en toda la pe

nlnsula y ordenando a condes, marqueses y cónsules la asisten

cia a los lnqulsldores en su labor, la ef lclencla de la guerra 

del Santo Oficio contra la herej!a se vió determinada por esta 

colaboración. Este nuevo periodo señala el comienzo del mayor 

poder que la lnqulslclón medieval tuvo en Italia, que duró 

aproximadamente treinta años, hasta finalizar el siglo y al 

trasladarse el papado a Avlñón. 

1.1.2.- VENECIA 

Al hablar de Venecia tenemos que mencionar que fue un 

caso particular, pues tenla unos gobernantes que siempre fue-

ron leales ante todo a la repObl [ca. 
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"Se especificó que el consejo veneciano tenla la fa

cultad de revisar los fallos pronunciados por los tribunales -

Inquisitoriales, y que los herejes que no fueran venecianos s~ 

r!an desterrados en vez de sentenc!ados."(lO) 

Algunos cAtaros hablan huido de Venecia durante las 

persecuciones desencadenadas en la Lombard!a. 

Desde aproximadamente 1262 hasta 1302 un grupo de 

sets o siete frailes franciscanos poderosos controló tanto la 

lnqu!s!c!ón como la Iglesia en Venecia, sus abusos de poder 

terminaron con un castigo Impuesto por el papa Bon!fac!o VIII, 

que ordenó la tnvesttgactón de sus actividades. La famosa que

ma de cAtaros en el anfiteatro de Verana fue obra de dos de e~ 

tos tnquts!dores. 

Los escAndalos, que acabar!an poniendo fin al dominio 

que los franciscanos ejerclan sobre la Inquisición en la pro-

vtnc!a de Venecia, se derivaban de la corrupción mAs que del -

tratamiento celoso de los sospechosos de herejla. 

11 La entrega de herejes convictos al brazo secular era 

rar!s!ma y la prisión sólo se menciona una vez en los documen

tos que se conservan. 11 <11 ) 

10) Lea, Op. Cit., vol. 11, pAg. 251. 
11) Alatr!, Inquis!t!on veneti, pAg. 415. 
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1.1.3.- LOS FRATICELL!, B!ZOCHI Y LOS CELESTIN!AN!. 

La hermandad franciscana ya se habla escindido en 

fracciones opuestas antes de la muerte de su fundador: 

LOS CONVENTUAL!.- Que afirmaban que el Ideal francli 

cano original estaba fuera del alcance de la mayorla de la ge~ 

te. 

LOS SPlRlTUALl.- Representaban el ala rigorista y d~ 

fendlan la tesis de que San Francisco habla revelado una nueva 

época espiritual y que su regla, por consiguiente, tenla la a~ 

toridad del evangelio. 

La Injusta persecución de que fueron objeto los que 

adoptaron la doctrina splrltuali nació, de hecho de un erro~ -

pues se tdentlflcó a los FRAT!CELLl con una llamada tercera ar 

den de franciscanos, que rompieron por completo con la iglesia 

romana y fundaron una iglesia alternativa con sus propios sa--

cerdotes obispos. De esta manera los frat!celll campetlan d! 

rectamente con Roma, por lo que a la inquisición le correspon

dió la tarea de eliminarlos. 

Resulta complicado definir con precisión a los frat! 

celll, ya que otras órdenes religiosas marginales se aglomera

ron al amparo de su nombre. 
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Es interesante señalar que una de las regiones en que 

la herejla de los fraticelli; persistió hasta entrado el siglo 

XV equivalla a la antigua diócesis cétara de Valle Spoletana, 

con fenómenos afines en los cercanos Abruzas. a donde, segOn -

se cree, fueron a parar refugiados cétaros que hu!an de la In

qulstción en la Italia central. 

Cabe señalar que a los fraticelli de los Abruzas se 

les denominó LOS BJZOCHJ. De esta misma región procedla el er

mitaño que més adelante serla el papa Celestino v. La austeri

dad de su vida y de sus propios seguidores, llamados CELESTl-

NIANJ concorda mucho con la de los fraticelll. 

Celestino V, fue elegido para la Santa Sede en 1294 

y sorprendentemente renunció a la tiara pontificia cinco meses 

més tarde, pudiendose explicar tomando en cuenta el caso de 

los fratlcelli, que se confundlan a menudo con los bizochi y -

los celestlnianl. 

Bonlfaclo VIII capturó a Celestino después de perse

guirle al sur de Italia, le encarceló en Fumone, y es casi segu

ro que fue responsable de su asesinato. 

El papa Juan XXII excomulgó en 1317 a los fratlcell I 

y en 1323, fue condenado el concepto franciscano de pobreza. 
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La lnquisiciOn proceso y condeno a muchos fraticelli 

en dos siglos enteros de su persecuciOn. 

Mariano de Alatari concluye que "en lo que se refie

re a la Italia central, a pesar de ;a falta de documentaclOn, 

creemos que pocos fueron entregados al brazo secular. En todo 

caso, los que si lo fueron pueden contarse con los dedos de 

una mano.•( 12 ) 

Con un dogma tan rlgido, hasta las variaciones mas -

leves pueden calificarse de heréticas, mientras que antes ha

bla mucho mas espacio para maniobrar; parece que este estrech~ 

miento dogmatice fue, lo que produjo ia herejla de los fratic~ 

lli, quiza también la del papa Celestino, y les creo dificult~ 

des enormes a otras ordenes, incluso cuando sus variaciones ll 
túrgicas eran mlnimas. 

En términos generales, la inquisiciOn Italiana anda

ba muy ocupada con la amenaza de los catares desde su creaciOn 

hasta alrededor de 1270. 

Ha finales de siglo, se produjo otro desplazamiento 

perceptible cuando se volviO la atenciOn hacia los fraticelli y 

movimientos a fines. Ya habla pasado el apogeo de la lnquisi-

ciOn Italiana, en particular el de la franciscana. Al trasla--

12) Alatri, Fraticelllsmo, pag. 313. 
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darse el papado de Roma a Avi~ón, el papel de la Inquisición -

Italiana disminuyó considerablemente. 

Clemente V trasladó la sede del papado a Avi~ón en -

1309, la iglesia abandonó de hecho su pretensión de supremacla 

pol!tlca universal. 

R.W. Souther cree que el traslado del papado fue un 

hecho positivo: 'Apartó el papado de las feroces tensiones de 

la pol!tlca !tal lana y lo instaló en una reglón pol!tlca de b! 

ja presión ..• •• 'si la labor del papado debla consistir prln-

clpalmente en la rutina cotidiana de los asuntos judiciales, -

entonces Avl~ón era un centro mucho mejor que Roma, ali! habla 

la atmósfera de una sede gubernamental moderna.•( 13 ) 

1 .2.- FRANCIA. 

En los principios del siglo XIV Franela se hallaba -

dividida en seis provincias inquisitoriales que aumentaron te~ 

µoralmente a siete u ocho en respuesta a necesidades especifi

cas durante el siglo. 

Las fronteras entre las provincias fluctuaban y eran 

causa frecuente de disputas entre las dos principales órdenes 

lnqulsltoriales. 

13) Southern, Wertern Society, pAg. 133. 
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A partir de 1431, al parecer en la ciudad de Rouen -

la Inquisición fue autónoma. 

La organ1zación de la Inquisición en provincias se -

vela fortalecida o debilitada por el interés personal positivo 

o negativo, de los papas residentes en Avinon, los que usaron 

la Inquisición como un modo de Instrumento en sus luchas pers~ 

nales contra la hechicerla y la herejla. 

1.2.1.- PROCESO OE LOS CABALLEROS TEMPLARIOS. 

La orden de los templarios fue fundada para la segu

ridad de los peregrinos que visitaban los santos lugares. Sus 

miembros formulaban diversos votos y el de pobreza limitaba 

sus bienes. No obstante, la comunidad habla Ido adquiriendo 

grandes riquezas, posela vastos territorios especialmente en -

Francia y a su servicio trabajaban numerosos súbditos ecleslá~ 

tices y laicos reclutados en su mayorla entre la nobleza fran-

cesa. 

''Dicha orden conservaba conocimientos cavallsticos. 

propios del Oriente, adquiridos en su sede original Palestina, 

que hablan venido transmitiendose de generación en generaclón.•1 14 ) 

14) Baschwitz, Brujas y procesos de brujas, pág. 74. 
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Un antecedente importante al proceso de los templa-

rlos fue la lucha del poder eclestastico con el poder temporal 

que empezó desde que el papa Bonifacio VIII ordenó una bula en 

la que declaró que "existe superioridad de la autoridad ecle

siastica sobre la autoridad temporai"(l 5 l, Felipe el Hermoso 

Rey de Francia tachó la citada bula de producto de herej!a y -

las hostilidades continuaron hasta la muerte del papa Bonifa--

cio VIII en 1303. 

El Colegio de los cardenales de Roma, para calmar los 

animas y por medio de un compromiso pacifico, elevó en 1305 

a un obispo francés, Clemente V, al solio pontificio. Respald~ 

do por Clemente, el Rey Felipe el Hermoso realizó las primeras 

detenciones apoyado en las declaraciones de el inquisidor gen~ 

ral de Parls Guiilaume al informar que exist(a corrupción de -

los caballeros templarios. 

Los caballeros fueron inducidos a confesar en que v~ 

neraban a un fetiche de nombre Bafometo, que acostumbraban a -

manifestar reverencia a sus superiores besandoles el trasero -

entre otras cosas, sometidos a los tormentos m~s inhumanos, ca~ 

fiscandoles sus propiedades pasando en su mayor parte a manos 

del Rey Felipe el cual insistió que las propiedades y el dine

ro fueron para la iglesia en vez de para el estado frances 

mientras que Clemente declaró extinguida la orden. 

151 Ibid, pag. 12. 



38 

Es por lo tanto, acertada la observación de Lambert 

en el sentido de que el caso de los templarlos fue ante todo un 

ejemplo del uso de técnicas lnqulsltorlales con fines polltl--

cos. 
1'Gran parte de lo caballeros sucumbieron en mazmo--

rras o en la mas cruda miseria, otros fallecieron bajo los su

frimientos de las torturas. Los que se retractaron de las absuL 

das confesiones que se les habla arrancado bajo tormento fue-

ron quemados vivos en Parls. Tal destino aguardaba a cincuen

ta y siete templarlos, entre ellos al último maestre de la ºL 

den, Jaime de Molay."(l6) 

A los caballeros templarlos los culparon de cargos -

de herejla y brujerla, lo que se considera como "una extraer-

dlnarla sarta de tonterlas•( 17 1 y "ciertamente exageradas. -

cuando no totalmente lnventadas.•( 18 1 

De esta manera observamos que los procesos lnqulslt~ 

rlales se encontraban fuera del contexto jurldlco mas elemen-

tal, obteniendo testimonios falsos y lo que es peor obligando a 

cambiar la verdad de los hechos a través de la tortura trans-

formando todo según su conveniencia, y haciendo confesar y co~ 

denar a cualqui~r persona, por lo general de recursos, sin que 

16) Op. cit. pag. 73. 
17) Lambert, Medieval heresy, pag. 173. 
18) Kleckhefer, European wltch trlals, pag. 13. 



39 

existiera la menor presunción de su responsabilidad como hechl 

cero o brujo. 

1.2.2.- PROCESO DE JUANA OE ARCO 

El último reto que afrontó la InqulsiclOn en Francia 

fue el proceso de Juana de Arco, llamada también la Doncella -

de Orleans. 

Fue caracter!stico en el proceso de Juana de Arco que 

el Tribunal se negara expllcitamente a someterla a tormento t~ 

mlendo que tal procedimiento despertara la sospecha de que le 

fueron arrancadas confesiones falsas. 

Posiblemente, fue el proceso mas franco y exclusiva

mente polltlco que jamas participara la lnqulslc!On. Porque la 

muerte de Juana era una necesidad polltica. 

Los acontecimientos que desembocaron en el proceso -

de Juana de Arco se sitúan en la guerra entre Inglaterra y Fra!!. 

cla que duro mas de cien años. En 1429 los ingleses hablan 

triunfado en varias ciudades francesas pero sufrieron una de-

rrota en Armañac y quisieron probar que dicha derrota tenla un 

origen diabólico, y como Juana cayó prisionera en 1430, y ésta 

fue una hero!na Importante para los franceses pues habla libe-
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rado a la ciudad de Orleans cuando estaba citiada por los lngl~ 

ses, este fue el motivo politico para condenarla de bruja y h~ 

reje. 

Tras ocho meses de carcel, comenzó el proceso de Ju~ 

na de Arco, Instigado por Cauchon Obispo de Beauvas junto con 

Jean Lemaitre, con un exámen público de seis dias, al que le -

siguieron una serie de interrogatorios en su celda, que fueron 

manipulados. Fabre les· llamó "el Infernal laberinto de pala-

bras del acusador.•( 19 l 

Sus acusaciones se basaron en hacer un pacto con el 

Olablo, formular proposiciones heréticas, iniciarse en la he--

chlcerta durante la infancia y vestirse de hombre. entre otra~ 

Juana de Arco fue excomulgada y quemada el 30 de ma

yo de 1431. 

Pero su proceso y ejecución tuvieron una secuela Im

portante en la que el Santo Oficio Intervino un papel clave. -

en 1449 el Rey Carlos Vil entró a Rouen y ordenó la revisión -

del proceso argumentando ''deseamos conocer la verdad de este 

asunto y averiguar la manera en que se condujeron las actuaci~ 

nes.•( 20l 

19) Fabre. Joan of Are. pág. 249. 
20) Pernoud, The retral of Joan of Are, pág. 1. 
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El inquisidor general de Francia Jean Bréhal fue in

ducido a investigar y el 7 de julio de 1456 en un fallo del 

Tribunal se revocó la condena de Juana de Arco para que poste

riormente en 1920 se canonizara, estos fueron los Olttmos ac--

tos importantes del Santo Oficio en Franela. 

"OulzA cabria decir que la rehabilitación de Juana -

representó un golpe mortal para la Inquisición en Francia, a p~ 

sar de los esfuerzos que hicieron los jueces para proteger la 

Institución en la medida de lo poslble .•.• (2l) 

''La herejía no desapareció en Francia en el siglo Xt 

pero el Santo Oficio ya no tenla ninguna justificación polltl

ca que le garantizase el apoyo de las autoridades seculareL~ 22 l 

21) Llghtbody, The judgments of Joan, pAgs. 124-125. 
22) Burman, Los Secretos de la Inquisición, PAg. 107. 



CAPITULO TERCERO 

LA INQUISICION EN ESPA~A 

1.- LA OIASPORA. 

En 1480 se puso en marcha una institución cuya única 

preocupación eran los judaizantes; LA INOUISICION. 

pesar de que se suponla que solo iba a tener auto

ridad sobre los cristianos muy pronto comprobaron los judlos -

que ellos estaban también en la linea de fuego y sus peores 

desgracias comenzaron en esa fecha. 

Desde el principio de su reinado en 1474 Fernando 

Isabel quisieron mantener entre judlos y cristianos as! como e~ 

tre la nobleza, una paz que fuera duradera. Los monarcas nunca 

fueron antisemitas. 

Fernando tenla un médico judlo as! como otros colab~ 

radares, en tanto que Isabel decia que todos los judlos de sus 

reinos estaban bajo su amparo y protección y que ella corres-

pondla mantenerlos en justicia. 

Estas comunidades se encontraban en Trujlllo, en C~

ceres, en Bilbao, en Medina del Pomar y en Olmedo. 

Por iniciativa de las ciudades y no de los monarcas 
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se aprobaron leyes contrarias a jud!os y mudéjares, primero se 

les recluyó en las aljamas, después se les prohibió vender co

mida, posteriormente se les puso un número limite de jud!os 

que pod[an vivir en cada gueto e inumerables restricctones má~ 

Los reyes estaban firmemente convencidos de que la -

mejor solución para acabar con el problema de los conversos 

era separarlos de los jud[os y en 1480 pusieron en marcha una 

institución llamada LA INOUISICION que inmediatamente puso en 

práctica una poi!tica de expulsión a fin de separar a los ju--

dios de sus hermanos conversos. 

tianismo.) 

(Jud!os convertidos al cris-

A finales de 1482 fué ordenada en Andaluc!a una de -

estas expulsiones y en enero de 1483 otras m~s grandes en la -

dlósesis de Sevilla, Córdoba y Cádiz. 

El inquisidor general Torquemada convenció plenamen

te a los reyes de la necesidad de separar a los jud!os de los 

conversos as! que se tomo una medida drástica la expulsión to

tal de los jud!os. 

A Fernando e Isabel no les convino tomar tal medida 

pues con ella perdieron las rentas de esa comunidad que les p~ 

gaban directamente y que hablan f inanclado la guerra de Grana

da. As! que la expulsión fue por razones únicamente religiosa~ 
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Cuando se conoció la noticia. una delegación de ju-

dios fue a ver al rey y le ofrecieron una importante suma de -

dinero, se cuenta que cuando Torquemada se enteró de la ofer

ta Irrumpió en la camara real y arrojó treinta monedas de pla

ta, preguntando al rey a que precio serta vendido de nuevo J~ 

sús a los judlos. 

A consecuencia de la expulsión hubo una gran canti-

dad de conversos y entre las mas notables tenemos la de el ra

bino de Córdoba que fué bautizado en mayo y sus padrinos fueron 

el cardenal Mendoza y el nuncio papal. 

El octogenario Abraham Senior gran rabino de Casti-

i la y tesorero mayor de la corona fue bautizado en junio y sus 

padrinos fueron el rey y la reina. El su familia adoptaron -

el apellido Coronel. Una semana después fue nombrado regidor -

de su natal Segovia y miembro del Consejo Real. 

Las historias de las atrocidades supuestamente come

tidas por los judlos hablan estado circulando durante años. Una 

de ellas descrlbla el asesinato ritual de un niño cristiano en 

Segovia, "otra de estas historias y que se convirtió en la mas 

famosa decla que seis conversos y otros tantos judlos hablan -

estado implicados en el crimen en el que se crucificó a un niño 
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y se Je sacó el corazón para elaborar un filtro m~gico que de~ 

truyera a Jos cristianos.•1 23 ) 

Esta es al menos, la historia reconstruida a través 

de las confesiones de los acusados hechas bajo tortura. Los cu! 

pables fueron ejecutados públicamente en Avila en noviembre de 

1941. 

Se dice que cerca de 165,000 jud!os salieron de toda 

España, algunos pocos se quedaron y otros regresaron con el 

tiempo. 

Esta di~spora fué muy dolorosa puesto que adem~s de 

perder sus bienes, fueron victimas de el pillaje y hasta de los 

asesinatos en masa. 

2.- EL ADVENIMIENTO DE LA lNQUIS!ClDN. 

Con tal cantidad de conversiones forzadas se multi-

pllcaron las pr~ctlcas jud!as y las herej!as subterr~coas. 

En la nueva sociedad cristiana, los conversos ocupa-

ron la misma posición que los jud!os desempeñando un papel muy 

activo en toda la sociedad española. 

23) Lea, Chapters from the religious history of Spain Filadel
fia 1890. P~g. 437-468. 
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En los disturbios contra los conversos en Toledo en 

1499, un secretario real, Fernán Dlaz de Toledo escribió un i~ 

forme dirigido al obispo de Cuenca. "En el afirmaba que todos 

los linajes importantes de Castilla, incluyendo el de los Hen

rlquez {del cual descendla Fernando el Católico), provenlan -

de conversos.•< 24 > En Aragón casi toda la casa noble tenla 

sangre judla y la mitad de los cargos del gobierno estahan en 

manos de conversos. 

En la Castilla de Isabel al menos cuatro obispos y el 

Cardenal Juan de Torquemada, tlo de el primer inquisidor gene

ral, tenla el mismo origen. 

No cabe duda que los conversos fundaron familias po

derosas y que eso contribuyó al malestar de la nobleza pues su 

presencia en ciertos momentos y lugares fue decisiva. 

En el momento en que la Inquisición comenzó a funci~ 

nar cinco conversos {Luis de Santángel, Gabriel Sánchez. San

cho de Paternoy, Felipe Climent y Alfonso de la Cabal lerla) º! 

tentaban los cinco puestos principales del reino. 

24) G. Round Nichoias, Poiitics, style and group attitudes in 
the instrucción del relator, Pág. 289-319. 
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No debe de sorprender que las familias conversas ca~ 

tribuyeron a la vida cultural 

!las cristianas viejas. 

social española como las fami-

Algunos nombres de personajes del siglo XVI, (Juan 

Luis Vives, Juan de Avila, Luis de León, Teresa de Avila, Die-

go La[nez) fueron de reconocido origen converso. Ya es cosa -

memorable el que de no haber sido por las finanzas conversas. 

el primer viaje de Colón en 1492 no pudo haberse llevado a ca

bo; Fueron los conversos aragoneses Luis de Sant~ngel y Gabriel 

SAnchez los que protegieron y financiaron la expedición; jud!os 

y conversos, incluyendo un intérprete jud[o, formaron parte de 

la tripulación; e incluso se ha dicho que el propio Colón des

cend!a de una familia de conversos catalanes.( 25 ) 

Otra ocupación de los conversos fue la medicina, al

gunos ejemplos: 

La Inquisición en Logrono se vió en la necesidad de 

buscar un médico, pero no pudo encontrar ninguno que fuese 

cristiano viejo, finalmente tuvo que recurrir a un médico con-

verso. 

25) Dom!nguez Ort!z, Los conversos, Pág. 217-219. 
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En Llerena en 1579 la Inquisición tuvo que nombrar -

médico oficial auno que habla estado preso tres años por judal 

zante. 

También la corona estaba asistida por conversos el -

doctor Francisco Villalobos fue médico de la corte de Fernando 

el Católico y Carlos V. El doctor Andrés Laguna debe menciona~ 

se naturalista, botanico y médico; una de las grandes lumina-

r!as de la ciencia española. 

Los conversos según se decla se hablan introducido -

en el corazón de la sociedad cristiana, en la nobleza y en la 

Iglesia y estaban planeando destruirla desde dentro. 

Los escritores se unieron a la controversia, primero 

fue el libro verde escrito por un asesor de la Inquisición de 

Zaragoza el cual era una tabla genalógica que trozaba los orl

genes de la nobleza aunque fue un escAndalo el gobierno lo prQ 

hibió mandando quemar todos los ejemplares existentes. 

En 1560 Francisco Mendoza escribió el memorAndum co

nocido como Tizón de la nobleza de España en el cual decla que 

esta era de origen j11dlo. 

Posteriormente un fraile llamado Alonso de Espina 
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fue el que hizo un escrito racista en el que tildaba a los Ju

dfos de traidores, homosexuales, blasfemos, infanticidas, ase-

sinos disfrazados de médicos, envenenadores y usureros. 1'Su 11 
bro estuvo considerado como un borrador lleno de propuestas 

que Influyó en la estructuración de la Inquisición española:•<26 l 

Pero en realidad ninguna diferencia esencial entre sus ideas y 

la Inquisición francesa medieval que fue el modelo en el que -

se basó m~s tarde el Santo Oficio español. 

El 27 de septiembre de 1480, en Medina del Campo, 

fueron nombrados como inquisidores de acuerdo con la bula pa

pal los dominicanos Juan de San Martin y Miguel de Morillo y -

como consejero Juan Rutz de Medina. Con estos nombramientos la 

Inquisición española comenzó su existencia. 

Diego de Sus~n hombre adinerado, uno de los prlncip! 

les ciudadanos de Sevilla y padre de una joven bellisima ilam! 

da Susana conocida como la (Fermosa Fembra), convocó a un gr~ 

po de conversos a una reunión que se habria de celebrar en la 

lJlesia de San Salvador. El levantamiento pudo haber tenido 

éxito de no haber sido por la Fermosa Fembra, la cual, temien

do por la suerte de su amante que era cristiano viejo, denun--

ció los conspiradores a las autoridades. Fueron detenidos todos 

los complicados en el caso. 

26) Halm Beinart, Conversos on Tria!. P~g. 20. 
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Con tan val losas presas se celebró el 6 de febrero -

de 1481 el primer acto de fe de la Inquisición Española en el 

que seis personas fueron quemadas en el poste. 

Cuando Susana vió los resultados de su traición. se 

retiró primero a un convento, y luego vagó como prostituta ca-

1 lejera, llena de remordimientos, hasta que murió en la pobre

za y la vergüenza. Su última voluntad fue que su crAneo fuera 

colocado sobre la puerta de su casa como ejemplo y advertencia 

para otros. 

3.- EL SILEUCJO SE HA IMPUESTO. 

'
1Lo que no se puede negar es que en los siglos XV 

XVI la inmensa mayor!a de el pueblo español, con sus reyes, m! 

gistrados y obispos a la cabeza apoyaba decididamente el proc~ 

der de la inquislclón.•( 27 ) 

Las actividades sin precedentes del Santo Oficio fu~ 

ron aceptadas sólo como medidas de emergencia. mientras pasaba 

el momento de crisis. 

Incontables fueron las peticiones para que se refor

maran los procedimientos y cuando ya se cre!a lograr algo lle-

27) Llorca, La lnquisiclón. PAg. 166. 
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gaba algún problema pol!tico que hechaba por tierra el trabajo 

y los tramites realizados. ''Estamos pasando por momentos d1fl 

elles, en que no se puede ni hablar ni callarse sin pellgrd~ 28 ) 

se quejó el gran humanista espanol Juan Luis Vives a Erasmo en 

1534. Aquel fue el ano en que Tom!s Moro, el santo estadista 

inglés, fue puesto bajo custodia por negar la supremacla real 

sobre la Iglesia; mientras que el doctor Juan de Vergara, es

peranza de los humanistas españoles, era condenado al confina

miento en los calabozos de la Inquisición. 

Muy pocos avances se hicieron en educación o alfabe

tización en esos tiempos y la tradición literaria popular (r~ 

presentada por La Celestina en 1499) todavla era la que pred~ 

minaba. 

El embajador Florentino Guicciardini observó, que en 

1512 los espanoles no estaban interesados por las letras y ha

bla poca sabldur[a en la nobleza lo mismo que en otras clases 

y poca gente sab!a Lat!n. 

La dedicación del Santo Oficio a perseguir a los Era1 

mistas, llumlnistas y humanistas fue astutamente llevada hasta 

el grado de que nadie podla poseer cierta cultura sin hallarse 

lleno de herejlas, de errores y de taras jud!lcas. As! se imp!· 

so silencio a los doctos. 

28) Marcel Bataillon, Erasmo y Espana, México, 1966. P!g. 490. 
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En cuanto a los que corr!an al llamado de la ciencl~ 

se les a Inspirado un gran terror. En la Universidad de AlcalA 

se trató de acabar completamente con el estudio del griego. 

La amenaza luterana llegó tard[a a España, la prime

ra prohibición fue promulgada por el cardenal Adriano de Ll--

trech, regente e inquisidor general el 7 de abril de 1521. ~ñas 

después el 2g de mayo de 155g se celebró el primer holocausto 

de protestantes españoles de las treinta v!ctlmos catorce fue

ron quemadas. 

En total de 1559 a 1562 se castigaron en diferentes 

actos de fe a 88 casos de protestantismo, Incluidos 18 que fu~ 

ron quemados en persona, con esto quedó prácticamente extingul 

do en España. 

Se extirpó el eramismo y se extranguló al nacer el -

protestantismo. La cuestión que se debate todav[a, es si en el 

proceso se dañó irreparablemente a la nación y a su cultura 

pues la censura prohib!a la Introducción de toda clase de li-

bros extranjeros traducidos al español y sus estudiantes no p~ 

dlan educarse en Universidades de fuera del pa[s. 

La contravención de estas disposiciones se castigaba 

con la muerte y la confiscación. 
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En diciembre de 1571 surgió el conflicto m~s espect! 

cular que tuvo la Inquisición can los intelectuales, se origi

nó con las maliciosas denuncias que hizo León de Castro en ca~ 

tra de sus colegas Fray Luis de León; Gaspar de Graja! y Mar-

tínez en general la denuncia decía que se habían tomado liber

tades heréticas. La verdad es que en lo que se refiere a Fray 

Luis es que era de origen judla adem~s de ser uno de los mejo

res poetas de España y famosa teólogo causando as! la envidia 

de sus rivales. 

Su encarcelamiento duró cuatro años ocho meses sin -

que en ese tiempo se le hubiera enjuiciado y finalmente fue 

sentenciado a una reprimenda. Restablecido en su cátedra de la 

Universidad se dice que comenzó su primera lección con las pa

labras (Declamas ayer ••. ). 

4.- EL FIN DE LA ESPAÑA MORISCA. 

La España mora de los invasores procedentes de Afri

ca del Norte, estuvo en algunos lugares bajo el dominio musul

m~n unos siete siglos. 

Hasta la calda de Granada en 1492 significó que tos 

moros dejaban de existir como nación que pasaban a ser una -

mi noria dentro de un pafs cristiano, asr se convertfan en mudé

jares. 
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Al principio se estimuló para que las conversiones -

se dieran a través de la persuaclón pero el avance fue lento y 

se puso en marcha una pol!tlca más dura para la conversión obll 

gatorla y masiva. 

Ya para mil quinientos según un cardenal dec!a (ya 

no queda en la ciudad nadie que no sea cristiano y todas las -

mezquitas son Iglesias.) Todo esto debido a que los moriscos 

en su mayor!a deb!an escoger entre el bautismo o la expulsión. 

Casi todos ellos, escogieron el bautismo pues la emigración e~ 

taba planteada en términos tales que la hac!an prácticamente -

Imposible. 

As[ los mudéjares pensaron que vlvlr!an en paz pero 

a partir de 1511, varios decretos atacaron su identidad cultu

ral prohibiendo el uso de la lengua árabe, sus vestimentas, 

sus joyas, la circuncisión etc. y para combatir estas práctl-

cas se decidió el traslado a Granada del tribunal local de la 

Inquisición que originalmente se hallaba en Jaén. 

As! el Santo Oficio interpretó que se le autorizaba a 

juzgar a las mudéjares que hablan retornado a la práctica del 

Islam y actuó en consecuencia. 

Para 1533 en las cortes de Monzón en Aragón se aleg~ 
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ba que la Inquisición se estaba apoderando de las tierras con

fiscadas a sus victimas Jos moriscos en detrimento de Jos ver

daderos propietarios, los señores feudales. Hasta 1546 lntervl 

no el.papa y decretó que por un periodo de diez años no se po

drla confiscar ninguna propiedad a los moriscos. 

Las tensiones acumuladas durante dos generaciones ex 

plotaron finalmente en la revuelta Que comenzó la nochebuena -

de 1568 en Granada y que pronto se extendió a las Alpujarras. 
11 Fue una guerra salvaje en la Que se cometieron atrocidades por 

ambos bandos y Ja represión militar fue bruta1.•< 29 l Miles de 

moriscos murieron y mas de 80,000 fueron expulsados. 

La Inquisición fue particularmente activa en el tri

bunal de Cuenca y quintuplicó el número de perseguidos morls--

ces. 

En el tribunal de Zaragoza fueron juzgados mas de 

2,371 personas en el lapso de sesenta años. En Jos actos de f~ 

durante Ja década de 1580 los moriscos constituyeron el 90 pe~ 

ciento del total de acusados. 

En contraste para los moriscos Jos Inquisidores eran 

29) Domlnguez Ortlz Vicent, op. cit. Cap. 2. 
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(lobos robadores, su oficio es soberbia y t!ranla y robamiento 

sin justicia donde preside el demonio y tiene por consejeros -
1 

el engano y !a ceguedad). 

En 1582 Felipe il y el consejo de estado propuso fo~ 

malmente una expulsión general que finalmente se llevó a cabo 

por etapas hasta 1614. 

En total fueron expulsados unos ~00,000 moriscos de 

una población peninsular de 320,000 ocurriendo inmediatamente 

una catastrofe económica de grandes dimensiones. 

5.- EL RACISMO. 

Las actitudes sociales en la baja Edad Media espano

la estaban condicionadas por el contexto pollt!co, religioso y 

mi J ltar. 

La movilidad social estaba acampanada de !os ideales 

entre las clases alta y baja, por eso una actitud (noble) an

te la vida, no era exclusiva de !a nobleza; los miembros de las 

mas humildes profesiones, podlan enorgullecerse de ser h!dal-

gos y gozar de los privilegios del rango y éste exigla e! re~ 

peto a la integridad y honor de la persona. En la sociedad 

cristiano vieja se consegula en el campo de batalla, demostra~ 

do valor. virilidad, piedad, riqueza bien habida, etc.; y se 
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del culto a la limpieza de sangre. Que ha sido uno de los fen~ 

menos m~s dificil e importante que ha tenido la humanidad a lo 

largo de los tiempos. 

6.- ORGAN!ZAC!ON Y CONTROL SOCIAL. 

La Inquisición era en todos sentidos un instrumento 

de la pol!tlca real y permaneció sujeta a la corona. Esto, sin 

embargo, no la convirtió en tribunal seglar. 

La autoridad y la jurisdicción que ejerc!an los in-

qulsidores provenla directamente o indirectamente de Roma, sin 

cuyo apoyo el tribunal hubiese dejado de existir. 

La organización central del nuevo tribunal fue deci

dida en 1483, afta en el que se constituyó el consejo y éste se 

unió a los otros consejos administrativos cuya existencia se -

habla confirmado en las cortes de Toledo en 1480. Aunque Ter-

quemada fue el primer inquisidor general, el verdadero funda-

dar fue el cardenal Mendoza arzo~lspo de Sevilla y m~s tarde -

de Toledo. Fue famoso por el patronazgo que dió a Colón. 

Torquemada era de origen converso y de Ja orden de -

los dominicos y fue el primero que introdujo el estatuto de 1 i!!C 

pieza de sangre en su orden en el convento que fundó en AviJa. 
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La importancia que los dominicos y después los jesul 

tas tuvieron en el Santo Oficio, fue decisiva para la institu

ción. 

La Inquisición española estaba basada principalmente 

en la Inquisición medieval y por ello siguieron al pie de la -

letra en los detalles de las detenciones, juicios, procesos, -

confiscaciones, reclutamiento, familiares, etc., las normas que 

se hablan utilizado en Languedoc en el siglo XIII. 

"En fecha tan tardla como es el reinado de Felipe IL 

el cl~sico manual aragonés de Eymeric, fue aceptado como gula 

indispensable por su comentarista español, Francisco Peña.•<30l 

No hay razón, por tanto para pensar que la Inquisición en la -

penlnsula fuera especlficamente española. 

Las primeras normas fueron acordadas en una reunión 

que se efectuó en Sevilla el 29 de noviembre de 1484. Estas 

normas fueron ampliadas m~s adelante durante el periodo de Tor 

quemada en 1485 y 1488 y su sucesor en el cargo, Oiego de Oez~ 

hizo algunas enmiendas mAs en 1500. Todas estas normas se con~ 

cieron con el nombre global de (Instrucciones antiguas). Se

gún las instrucciones cada tribunal estaba constituido por dos 

30) Nlcolau Eymerlc y Francisco Peña, Le manuel des inqulsi-
terus, Parls, 1973. 
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Inquisidores un jurista y un teólogo as! como un asesor, un al 

guacil y un fiscal con algunos subordinados necesarios. 

"Al contrario de la imAgen ampliamente difundida, de 

que los Inquisidores eran clérigos de mente estrecha y teólo-

gos dedicados con fanatismo a la extirpación de la herej!a, hay 

que subrayar que, al menos en los siglos XVI y XV!!, eran una 

élite burocrAtlca.•< 31 ) 

Por que la Inquisición era un tribunal, sus adminis

tradores ten!an que ser juristas experimentados. Felipe 111 e~ 

tipuló en 1608 que todos los Inquisidores deb[an ser letrados 

o graduados en leyes. 

El aspecto mAs sorprendente de la administración del 

Santo Oficio es que nunca recibió, para poder subsistir, nln

gGn ingreso regular. El tribunal español fue financiado desde 

sus principios con los fondos que le proporcionaban sus pro--

plas actividades. "Sin duda la fuente de Ingresos mAs impor-

tante fueron las confiscaciones.•< 32 ) 

Los bienes secuestrados se utilizabñn para pagar las 

costas del prisionero en la cArcel y si el tiempo que éste pa-

31) Véase Caro Baraja Julio, Madrid 1970. PAg. 20, 31. 
32) H. Kamen, The Economlc History Revlew, XVIII, 3, 1965. PAg. 

511-525. 
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saba en ella era suficientemente largo, pod!a ser usado en su 

totalidad dejando al Individuo en la pobreza. 

Después de Ja confiscación, Ja Inquisición tenla 

tres importantes fuentes de ingreso en efectivo. Estas eran las 

multas, que pod(an imponerse por cualquier cantidad deseada y 

que con frecuencia se utilizaban simplemente para sacar dinero 

y cubrir los gastos; las penitencias, que eran mas formales y 

las dispensas, que conslst(an en que un castigo decretado era 

conmutado por un pago en efectivo. 

7.- LOS PROCEDIMIENTOS DE LA JNQUJSICJON. 

Los procedimientos de la Inquisición se fundaban en 

el miedo y el secreto. Francisco Peña, en el comentario que hl 

zo en 1578 del Manuel de Eymeric, afirmó "debemos recordar 

que el propósito principal del juicio y la ejecución no es sal 

var el alma del acusado sino alcanzar el bien público y dar -

temor a los otros.•< 33 1 Por tanto, la actividad pública de el 

Santo Oficio se basaba en la premisa coman a todos Jos siste-

mas disciplinarios y policiacos de que el miedo era el más útil 

de los frenos. Cuando los inquisidores comenzaban a operar en 

un distrito, presentaban en primer lugar sus credenciales a la 

Iglesia local y a las autoridades seglares, y lo haclan saber 

33) Cit•do por Bennassar en La Inquisición Española. Pág.94-95. 
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en domingo o d!a festivo, cuando todos los residentes ten!an -

que asistir a misa con sus hijos y servidumbre y entonces le!an 

el edicto de gracia en el que se invitaba a quienes quisieran 

descargar sus consciencias a presentarse y denunciarse a si -

mismos o a otros. Si se presentaban en un periodo de treinta a 

cuarenta d!as pod!an ser reconciliados con la Iglesia sin su

frir castigos serios. Esta benignidad estimuló la pr~ctica de 

la autodenuncla. 

"En Mallorca, el primer edicto atrajo las autodenun

clas de 337 conversos. En Sevilla el edicto lleno las prlsio-

nes hasta rebosar y en Toledo el número de penitentes solamen

te en la ciudad fue de 2,400.'( 34 ) "Todav!a en 1568, en va-

lencia el edicto de gracia hizo que 2,689 moriscos se denun-

claran a si mismos.•( 35 ) 

Después de 1500 estos fueron sustituidos por edictos 

de fe, que no ten!an periodo de gracia y que Invitaban a la d~ 

nuncia de aquellos que eran culpables de los delitos que apar~ 

clan en una lista detallada de ofensas. En el primer periodo -

las herej!as listadas eran principalmente judaicas o lsl~mlca~ 

pero a medida que paso el tiempo se a~adieron otras herej!as, 

34) Baer, Op. Cit., 11. P~g. 343. 
35) Garc!a C~rcel, Valencia 1530-1609. P~g. 192. 
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as! que para finales del siglo XVI era un documento tan largo 

que tardar!a mas de una hora en ser leido desde el púlpito. 

Los archivos de la Inquisición estan llenos de casos 

en que vecinos denunciaban a vecinos, amigos a amigos y miem-

bros de la misma familia se denunciaban entre si. Muchos de e~ 

tos casos nac!an de la pura malicia o el odio. Pero hubo otros 

donde solo el temor a la denuncia era lo que llevaba a la con

fesión y la contradenuncla. 

Denunciarse ~ sr mismo como hereje no bastaba. Tam-

blén era necesario denunciar a todos los cómplices que partlci 

paban del mismo error. La reacción en cadena puesta en practi

ca era altamente efectiva. 

La tranquilidad con la que los españoles aceptaron -

la violación de sus pensamientos personales y de sus concien-

clas en aquella época, nos hace reflexionar si en la actuall-

dad har!amos lo mismo con todos aquellos que se negaran a ada~ 

tarse a una determinada escala de valores. 

Desde el punto de vista judicial, los tribunales de 

la Inquisición no eran ni mejores ni peores que los tribunales 

seglares de aquellos tiempos, sólo un rasgo la dlstlngu!a y e~ 

te era el absoluto secreto lo que la hacia mas propensa a los 

abusos. 
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La Inquisición espa~ola siguió una polltlca de benla 

nidad, que la deja en lugar favorable si se compara con cual-

quier otra institución inquisitorial medieval. La tortura era 

empleada solo como último recurso y aplicada solo en muy pocos 

casos. A menudo, el acusado era colocado in conspectu torment~ 

rum, es decir que ponian al reo viendo los instrumentos de to~ 

tura para ver si de esta forma obtenlan una confesión. 

Las confesiones obtenidas por la tortura jamas eran 

aceptadas como v~lidas porque hab[an sido realizadas por coac

ción. Por lo que el acusado debla ratificar al dla siguiente. 

Si se negaba a ello, se invocaba un pretexto legal. 

Las ofensas pequeñas, que eran la mayorfa de los de-

litas que juzgó la Inquisición durante gran parte de su histo-

ria no merecían su práctica. ''Lea considera que solo un 32 por 

ciento de los candidatos a ser torturados lo fueron realmente 

en el tribunal de Toledo durante el periodo comprendido entre 

1575 y 1610."( 35 l La tortura se aplicó exclusivamente para e~ 
traer información o una confesión y nunca fue utilizada como 

castigo. Las escenas de sadismo que describen los escritores -

que se han Inspirado en el tema tienen poca relación con la re~ 

lidad, aunque el proceso entero era lo suficientemente desagr~ 

36) Lea, Op. Cit; 111. Pag. 33. 
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dable como para que periódicamente se levantaran protestas en 

su contra. En ningún momento utilizaron los inquisidores !os -

métodos psicológicos de! lavado de cerebro y no hay fundamento 

para acusarlos de crueldad gratuita. 

Los torturadores empleados por !a lnqu!s!c!ón eran -

de ordinario !os verdugos públicos que trabajaban para los tri 

bunales seglares. 

Se requería que estuvieran presentes en la sesiones 

!os Inquisidores. un representante del obispo, y un secretario 

para que registrara todo fielmente. En caso de emergencia se -

requerlan los servicios de médicos. La regla básica era que la 

víctima no sufriera peligro en su vida o en un miembro. En la 

gran mayor!a de los casos se cumplió la regia, aunque hay al

gunos ejemplos de victimas que acabaron con los brazos o !as -

piernas rotas por su persistente negativa a confesar. AQn men~ 

res en nOmero son las victimas que murieron como resultado de 

la tortura. 

La Inquisición no empleó torturas especiales sino que 

eran de uso común en otros tribunales seglares. Las tres prin

cipales eran: La garrucha, la toca y el potro. La garrucha su

pon!a e! ser colgado por !as muñecas de una polea en el techo, 

con grandes pesos sujetos a !os pies. La toca o tortura del -
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agua, era más complicada, la victima era atada sobre un basti

dor, la forzaban a abrir la boca y se le met!a una toca o pano 

por la boca hasta la garganta para obligarle a tragar agua vec 

tida lentamente de un jarro. La severidad de la tortura varia

ba de acuerdo con el número de jarros de agua empleados. El p~ 

tro que fue el procedimiento más corriente a partir del siglo 

XVI, supon1a el ser atado fuertemente a un bastidor con cuer-

das pasadas en torno al cuerpo y las extremidades, y que eran 

controladas por el verdugo que la Iba apretando mediante vuel

tas dadas a sus extremos. Con cada vuelta las cuerdas mordlan 

la carne atravesándola. 

"En todas estas torturas era regla desnudar primero 

a las victimas tanto hombres como mujeres.•( 37 1 

Parece que no habla edad limite para las victimas, ni 

tampoco para las torturas, aunque de ordinario no torturaban a 

los muy ancianos o muy jóvenes. 

"Era práctica extendida, que la Inquisición tomó de 

la justicia seglar, registrar todos los detalles de la tortu--

ra.•(38) Un secretarlo anotaba cada palabra y cada gesto 

durante los procedimientos, dándonos con ello una lmpres!o--

37) A G N, Inquisición, libro 1,226, f .f. 605-609. 
38) F. Tomás y Val lente, El derecho penal de la monarqu!a abs~ 

!uta (siglos XVI-XVII!), Madrid, 1969. Pág. 414-417. 
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nante y macabra prueba de los sufrimientos de las victimas de 

la Inquisición. 

Aunque lo anterior describe la agonla de los que fu~ 

ron torturados, debe recordarse que el procedimiento era con -

frecuencia lo suficientemente suave como para que la mayorla -

pudiera superarlo. 

En comparación can la crueldad y las mutilaciones -

que eran normales en los tribunales seglares, la Inquisición -

se nos muestra bajo una luz relativamente favorable; este he-

cho, en conjunción con el usual buen nivel de las condiciones 

de sus c&rceles, nos hace considerar que el tribunal tuvo p~ 

ca interés por la crueldad y que trató de templar la justicia 

con la piedad. 

8.- JUICIO Y CASTIGO. 

Una de las peculiaridades del procedimiento inquisi

torial. y que causó penalidades y sufrimientos a mucha gente, 

fue la negativa a divulgar las razones para la detención, as! 

que los presos se pasaban dlas, meses y hasta anos, sin sab~r 

por que estaban en las celdas del tribunal. 

En vez de acusar al preso lo amonestaban tres veces 
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en un periodo de varias semanas; para hacer que confesara la -

verdad y confiar en la misericordia de el tribunal. La tercera 

amonestación Iba acompaftada de la advertencia de que el fiscal 

presentarla ~na acusación, y que serla mejor confesar antes que 

fueran presentados los cargos. Con esta forzosa ignorancia se 

lograba el efecto de deprimir y quebrantar la moral del preso. 

Finalmente cuando el fiscal ·1e lela los articulas de la acusa

ción, se requerla que contestara inmediatamente sin tiempo de 

preparar su defensa. Cualquier respuesta hecha en tales cir-

cunstanclas apenas podla dejar de ser una incriminación. 

Una concesión muy importante hecha por la lnquisi--

ción espaftola, que no otorgó Ja Inquisición medieval, fue per

mitir al acusado obtener los servicios de un abogado y un proc~ 

radar. El acusado tenla varios medios de defensa para probar -

la falsedad de la acusación. Podla llamar a testigos favora--

bles; desarmar a los testigos hostiles, demostrando la enemis

tad personal; presentar objeciones contra sus Jueces, procedi

miento conocido como recusación. 

También se podla alegar varias circunstancias ate--

nuantes1 como embriaguez, locura, extrema juventud, etc. 

No habla ningún proceso, en el sentido de un acto 

Onico llevado a cabo en un Onico lugar dentro de un periodo e! 
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tablecido de tiempo. El proceso se compon!a de una serie de a~ 

diencias, en las cuales tanto la acusación como la defensa ha

c!an sus respectivas deposiciones, y una serie de interrogato

rios, realizados por los inquisidores en presencia de un nota

rio, cuando tanto la acusación como la defensa hablan termina

do sus deberes, el caso se daba por concluido y era llegado el 

momento para que se dictara sentencia. 

El papel del abogado estaba limitado a presentar ar

t!culos de defensa a los jueces; aparte de esto no se permi--

t!an mAs argumentos ni preguntas. Esto significaba que, en re! 

lidad, los inquisidores eran a la vez juez y jurado, acusación 

y defensa y la suerte del preso depend[a enteramente de el hu

mor o el carActer de los inquisidores. 

Otro inconveniente que afectaba a la mayor!a de los 

presos era la interminable duración de los procesos. Estas de

moras restaban al prisionero no solo años de salud sino tam--

bién su secuestrada propiedad que era retenida todo este tiem

po para pagar todos los gastos que se presentaran. 

El sistema de castigos puede agruparse en cuatro el! 

ses principales; Los acusados eran absueltos, penitenciados, -

reconciliados o quemados (en persona o en efigie). 
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9.- LA INOUJSICJON EN LA POLJTJCA. 

Los privilegios temporales de la Inquisición fueron 

objeto de criticas y hostilidades mientras el tribunal existió 

dado que posela notables poderes eclesi~sticos y pol!ticos. el 

tribunal entró regularmente en conflicto directo no sólo con el 

gobierno sino también con Roma. 

Como ya hemos visto, los conversos de Castilla y Ar! 

gón hicieron todo lo que pudieron para obtener decretos papa-

les a fin de modificar el rigor de el Santo Oficio. 

Roma estaba ansiosa por mantener sus derechos en la 

materia, no sólo para conservar su control sobre los tribuna-

les sino también para asegurar, posibles fuentes de ingreso, -

ya que los conversos pagaban generosamente todas las bulas ca~ 

cedidas por ei papa. Pero los monarcas españoles apoyados por 

los inquisidores, se negaron abiertamente a reconocer las car

tas papales que contradec!an los veredictos de sus tribunales. 

As! tenemos que durante toda la vida de la Inqulsi-

ción existió conflicto entre la polltica de los reyes y la po

lltica papal. 
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10.- LA ABOLJC!ON DE LA !NQUJSJCJON. 

En la década de 1740 el tribunal comenzaba a decll-

nar tanto en riqueza como en influencia. 

Los Ingresos no pod!an ya mantener el personal emple~ 

do. La corona estaba subsidiando con sumas muy grandes a los -

inquisidores. En cuanto a consideración social iba en declive. 

Paralela a esta decadencia material vino Ja disminu

ción de la Influencia inquisitorial entre Ja élite progresiva 

de España. 

El desarrollo de la crisis queda ilustrado por el a! 

za de los precios en el siglo XV!!!. España comenzó a experi-

mentar una r~pida Inflación que ocurrió de modo simult~neo en 

toda Europa occidental. Este periodo vió el auge de las Socie

dades Económicas, y la multiplicación de los ataques contra 

las propiedades territoriales de la Iglesia. 

Este nuevo celo por la productividad despreciaba el 

peso muerto de todo lo que representaba la Inquisición bajo la 

cual habla vivido España por tanto tiempo. 
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La oposición se centró en los liberales quienes ha-

blenda aprendido de la Revolución Francesa, se dedicaron a de

rribar los viejos pilares de la sociedad establecida. 

Año tras año, los acontecimientos comenzaron ademo~ 

trar que la lnqulslclón luchaba en vano contra la marea del 

cambio. En 1756 condenó las obras de Rousseau, Voltalre, Burl~ 

maqui y Bruyere. 

El Santo Oficio se convirtió en una especie de comi

sión para la censura de libros. 

Para 1793 los ejércitos españoles estuvieron compro

metidos en la guerra contra Francia y en 1796 contra Inglate-

rra. Las cargas militares agotaron el tesoro. En Madrid, Car-

los IV se dió ~uenta de que la alianza con Francia se habla 

convertido en realidad en una ocupación Francesa. 

Ya para el 4 de diciembre de 1808 a la llegada de J! 

sé Bonaparte a Madrid publicó un decreto aboliendo la lnqulsl

clón y confiscando sus propiedades en favor de Ja corona. 

El tribunal cesó de existir en teor!a, pero en la 

práctica, los franceses no se metieron con él, y Jos lnquisid! 
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res continuaron operando siempre que las circunstancias se lo 

permitieron. 

El 24 de septiembre de 1810 se abrieron en CAdtz las 

sesiones de unas cortes representativas de todas partes de Es

pana, las cuales aprobaron en 1812 la Constitución. 

Los amargos debates celebrados acerca de el tema de 

la Inquisición llevaron a la conclusión de que el Santo Oficio 

era Incompatible con la ConstltuctOn, sin menoscabo a la reli

gión católica puesto que ésta habla existido trece siglos sin 

ella. 

Cuando en 1814 regresó de su destierro el rey Ferna~ 

do se disolvieron las cortes y se anuló la Constitución y el -

21 de julio un real decreto restablecla todo el aparato de la 

lnqulstclón. El hecho sirvió de poco o de nada para resucitar

la pues era Imposible devolverle todos sus bienes que le hablan 

sido confiscados a pesar de el favor real. 

La última ejecución por delito de herejla realizada 

en Espafia fue la de Cayetano Rlpoll pero el juicio no fue ordi 

nado por la lnqutslctón sino por una de las juntas de fe epis

copales. El ahorcamiento se llevó a cabo el 26 de julio de 1826. 
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La lnquislclón permaneció suspendida hasta la regen

cia de Maria Crlstlna, qulén después de la muerte de Fernando 

en septiembre de 1833 controlaba el gobierno y los intereses -

de su hija ls•bel 11. 

Entonces se tomaron las primeras medidas para acabar 

con la Inquisición de una vez por todas. 

Las discusiones que se efectuaron en el seno de el -

gobierno en jullo de 1834 mostraron que hacia tiempo que se 

consideraba suprimido el tribunal y que volver a abolirlo se

rla una mera formalidad. 

"A pesar de esto, se promulgó finalmente un decreto 

formal el 15 de jullo de 1834, por el cual se abolla deflnltl

vamente a la lnqulslclón. siendo aplicadas sus propiedades y -

canonjlas a la extinción de la deuda pública y al justo pago -

de todos los salarios debidos a sus exfunclonarlos."( 39 1 A pa~ 
tlr de esta fecha la lnqulslclón dejó de existir en Espaíla. 

El antes poderoso y temido tribunal se desvaneció sin 

un murmullo, tragado por los feroces conflictos del siglo XIX 

sin que le prestara ayuda la clase que habla presldldo su !ns-

39) Lea, Op. Clt; IV, PAg. 545, apéndice VIII. 
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tltucl6n, y abandonado por el clero y el pueblo, para los cua

les su existencia habla sido una vez sinónimo de la propia 

cristiandad. 



CAPITULO CUARTO 

LA SANTA !NQU!S!C!ON EN LA NUEVA ESPAíl~ 

[. INICIOS DE LA !NOU!S!C!ON EN MEX!CD. 

En los primeros años de la Inquisición en la colonia 

encontramos un sin número de datos que nos llevan a la conclu

sión de que la actividad inquisitorial no fue nada f~cll para 

los frailes los obispos, pues se encontraron con grandes in-

convenientes. y se observa como poco a poco fue evolucionando 

Ja Institución lnquisltorlal. 

1.- PRIMERA DECADA DE LA JNOUJS!CJON MEXICANA 

(1522-1532). 

Con la bula de el papa Alejandro VI del 4 de mayo -

de 1493 se otorgó el derecho • España de ejercer dominio terrl 

torlal en el Nuevo Mundo, pero tenla como objetivo principal -

la propagación de la fe en las tierras recién descubiertas. Al 

clero se le encomendó poner especial cuidado en cuestiones de 

fe. 

Hasta antes de 1519 no exlstfa la actividad inquisi

torial, pues no se habla organizado ni exlstfan obispos o inqul 

·sidores como jueces eclesi~sticos. 
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"Se delegaron facultades a obispos de las Indias a -

fin de que se ocuparan de aquellos católicos europeos cuipa--

bies de mala conducta, en especial judlos y moros conversos."(40l 

"La inquisición funcionó rápidamente, el primer jui

cio de la Inquisición mexicana data de 1522, es el juicio del 

indio Marcos de Acoihuacán por el crimen de concubinato."( 4l) 

Se otorgó facultades inquisitoriales de Espana a el 

obispo de Puerto Rico, Alonso Manso y el vice provisional Domi 

nico Fray Pedro de Córdova, para establecer inquisiciones. 

El primer fraile que tuvo facultades inquisitoriales 

especificas en México fue el franciscano Martln de Valencia 

quien obtuvo el cargo de comisario del Santo Oficio a "la muerte 

de Pedro de Córdova. 

La bula OMNIMODA del papa Adriano VI en 1522 otorgó 

privilegios a todas las órdenes religiosas para que en los lu

gares donde no existlan obispos, pudieran hacer Inquisición 

por esto Martln de Valencia obtuvo facultades inquisitoriales. 

40) Medina José Toribio, La primitiva Inquisición americana 
(1493-1562) Vol. I Pág. 83-87. 

41) Garcla Icazbalceta Joaquln, Bibliografla mexicana siglo 
XVI Pág. 451. 
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Posteriormente Mart!n de Valencia tuvo conflicto con 

las autoridades civiles. Reclamaban que sus credenciales le 

otorgaban jurisdicción civil y criminal. as! como eclesiástic~ 

En 1525 los regidores empezaron a investigar las bu

las que otorgaban jurisdicción en materia civil y eclesiástica 

y se concluyo que no exlst!a ninguna autorización que faculta

ra a los franciscanos a ejercer dicha jurlsdlcc!On y pidieron a 

Valencia que se abstuviera y su fin fue en 1526, ya en este aílo 

se encargaron de la InqulslclOn la orden dominica 

de Tomás Ortiz y en 1528 a Domingo Betanzos. 

través -

Betanzos de acuerdo con la Omn!moda, estableció una 

lnquisiciOn de tipo episcopal en México, procesando a 19 casos 

de blasfemia el caso mAs sobresaliente que tuvo en sus manos 

fue el de el conquistador Rodrigo de Rangel por horrible blas

femo. 

La orden dominica manejó a la InquislclOn novo hl~ 

pana hasta que el obispo franciscano Juan de Zumárraga desemp~ 

ílO la función de ordinario en 1532. 

2.- JUAN DE ZUMARRAGA Y TELLO DE SANDOVAL. 

El 27 de junio de 1532 se le otorgó facultades y se 

nombró Inquisidor apostólico a Fray Juan de Zumárraga, organi-
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zando su tribunal y comenzando sus funciones en junio de 1536 

junto con su personal. 

El periodo de Zumarraga fue el mas Importante dentro 

de la lnqulslclOn episcopal, principalmente siguió procesos 

por blasfemia pero también existieron otros pocos por herejlas 

luteranas, judaizantes y algunas otras herejlas. Su calda so-

brevlno por su polltlca con los Indios, puesto que los atacab~ 

principalmente su ldolatrla y los sacrificios. 

"Fué censurado desde Espana por haber prescrito la -

relajación y finalmente fue depuesto como inquisidor apostóli

co en 1543 .• 142 1 

El 12 de febrero de 1544, el visitador general Fran

cisco Tello de Sandoval llego a México con Instrucciones de i~ 

traducir las nuevas leyes al virreinato de la Nueva Espana y -

asumir las facultades de Inquisidor apostólico en todo el vi-

rreinato, pero su actividad se concentró especlflcamente en 

las investigaciones a procesos anteriores y los pocos casos que 

se presentaron al santo afielo su desempeno fue mlnlmo durante 

tan solo tres años en México. 

42) Greenleaf Richard, Zumarraga y la lnqulsiclón Mexicana 
1536-1543, Pag. 24. 



Tello de S•ndoval solicitó a la corona española la -

formación de un tribunal formal del Santo Oficio. 

Las facultades Inquisitoriales volvieron a los obis

pos o a los prelados de diversas Ordenes quienes actuaron bajo 

el manto de la Omn!moda como ordinarios. 

3.- LOS INDIOS Y LA lNQU!SIC!ON. 

Para hablar de los Indios en el papel que jugaron 

dentro de la Inquisición, es necesario recordar •lgunos aspec

tos de la religión azteca. "La religión azteca era el result! 

do del reconocimiento y temor a las fuerzas naturales y un In

tento para detenerlas."( 43 1 

La sociedad azteca era monol!tlca, por lo que no ha

bla distinción rea! entre religión, polltlca y vida social, por 

lo tanto, al español le era muy dificil Intervenir radicalmen

te en la teolog!a del azteca sin reorientar el complejo cultu

ra 1. 

"Dada la mentalidad primitiva de los Indios y su li

mitada capacidad para comprender las doctrinas espirituales 

del cristianismo, en el primer entusiasmo de la conversión, sin 

43) Vallant George, The Aztecs of México, PAg. 169. 
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duda los nativos eran llevados ai seno de la Iglesia sin prep! 

raci6n o instrucci6n suficiente.•l 44 l 

Para iniciar l• evangelizaci6n la idea del clero era 

que el indio habla de ser bautizado tan luego como se le h"bi~ 

ra ensenado algo de la doctrina básica de la Iglesia. 

La lnstrucci6n que ensenaban debla de ser completa-

mente elemental puesto que se encontraron con varios problema~ 

como el idioma, pero la dificultad mayor fue ta· ldeolog!a del 

Indio que part!a de una rellgl6n llena de sacrificios de san--

gre para mantener a sus Dioses contentos y representaban a es

tos con una serie de !dolos configurandose de esta manera la -

idolatrla tan perseguida después por la lnquisici6n y finalme~ 

te la Imposición de un sólo Dios. Por eso resulta cierto y en

tendible lo que nos dice Campa "odiaban el mismo nombre de 

Cristo porque los conquistadores se llamaban cristianos."( 4Sl 

En el periodo de Zumárraga encontramos una tendencta 

importante al perseguir la idoiatria y algunos casos de sacri

ficios de Indios, puesto que a! terminar con los !dolos serla 

benéfico para la labor del cristianismo, pues los frailes en

contraron muchas dificultades para ensenar la fe cristiana. 

44) Haring, The Spanish Empire, Pag. 186. 
45) Campa Arthur l., The Churchment and the lndian Languages -

of New Spain, Pag. 544. 
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Los primeros procesos de Fray Juan de Zumarraga en -

los aspectos mencionados encontramos unas sentencias no muy e~ 

trlctas pues la mayorla eran cien azotes, abjuración pública, 

y dar a conocer la sentencia en toda la ciudad amarrados a un 

burro con un pregonero. 

Encontramos también que una de las deficiencias de -

los procesos era que finalmente Zumarraga decidla la suerte del 

procesado y no existla algQn otro recurso. y en algunos casos, 

la idolatrla, el sacrificio o la herejla se hablan cometido con 

aterioridad al bautizo del Indio, dejando de ser competente el 

Santo Oficio y sin embargo en ocasiones Zumarraga sentenciaba. 

Por los años de 1530, el Santo Oficio se interesó C! 

da vez mas en el problema de los !dolos ocultos y en la practl 

ca de la idolatrla y de los sacrificios en privado. Se hizo t~ 

do esfuerzo para descubrir a los !dolos en sitios donde esta-

ban ocultos. 

Una de las preocupaciones mayores del Santo Oficio -

de Zumárraga fueron los dogmatizantes nativos, que eran aque-

llos que predicaban contra las enseñanzas de los frailes mlsi~ 

neros y que incitaban a los indios a que regresaran al pagani~ 

mo. 
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Uno de los procedimientos mAs Importantes y por el -

cual Zumárraga fue censurado por su acción rigurosa fue el pr~ 

ceso de don Carlos de Texcoco por hereje y dogmatizante, su 

proceso se llevó a cabo sin Irregularidades legales, se recabó 

información y testimonios feacientes que llevaron a la senten

cia pronunciada el 28 de noviembre de 1539. Carlos rehusó con

fesarse o pedir clemencia y fue condenado como hereje dogmati

zador y que fuera remitido al brazo secular. La sentencia el-

vil que se dictó fue la quema en la hoguera. Se confiscaron t~ 

das sus propiedades. 

La ejecución de don Carlos suscitó una tormenta de -

protestas en los c!rculos oficiales de España, de ah( que fue

ra censurado Fray Juan de ZumArraga. 

Algunos autores afirman que fue necesaria la firmeza 

y la severidad en el trato con aquellos nativos puesto que de 

no haber procedido de esa manera hubieran socavado la conquis

ta espiritual, sin embargo se olvidan de que apenas en las po~ 

trimer!as del año 1519 se dló la conquista de la Nueva España y 

que tan solo veinte años después se actuara tan rlgorlstamente 

con un puñado de Indios que segu(an temiendo a la nat~raleza y 

que estaban acostumbrados a resolver sus problemas encomendan

dose a sus Dioses Quetzalcóatl, TIAloc entre otros, y sin to

mar una postura puramente humanista, nos atrevemos a decir que 



estamos en desacuerdo con estos autores puesto que existen 

aculturaciones que con el tiempo van tomando forma y finalmen

te obtener una sola cultura y una sola religión sin necesitar 

de tan tremendos castigos y tormentos ejemplares. 

Ademas de su Inquisición indiana otras tres areas de 

herej!a ocupaban los esfuerzos de Zumarraga el inquisidor: el 

luteranismo, los judaizantes y la hechicerla. 

El luteranismo nunca constituyó una amenaza real pa

ra la ortodoxia mexicana, aunque el término se convirtió en si 

nónimo de herejla. 

A pesar de los numerosos procesos de judaizantes en

tre 1536 y 15•0 la colonia judla en México continuó prosperan

do hasta que sufrió un fuerte retroceso a fines del siglo XVI 

cuando el tribunal procesó a familias completas de judlos; pe

ro en general el judlo mexicano con frecuencia podla evadir a 

la Inquisición de Zumarraga. 

11.- FORMALIZAC!ON DE LA INQUIS!C!ON EN MEXICO. 

Como todas las instituciones recientes, la Santa In

quisición fue engranando mecanismos y modificando sus errores 
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para que de esa manera fuera tomando consistencia el movimien-

to inquisitorial y lograr una mayor formalización. 

1.- MONTUFAR EN LA INQUISICION EPISCOPAL. 

Alonso de Montúfar, el segundo arzobispo de México, 

ocupó el puesto en 1554 y empezó sus actividades en 1556. 11 No 

pose!a la comisión directa de inquisidor apostólico, pero asu-

mió la jurisdicción como juez ecleslastico ordinario"( 45 l "Se 

dedicó a evitar que las ideas protestantes Invadieran su sede 

y todo el Virreinato de Nueva España. "(47) 

La mayor intensidad de sus actividades fue el anti!~ 

teranismo y era un instrumento eficaz en cazar protestantes no 

solo en México, sino también en Guatemala y Nicaragua. 

La década de los 1560 se caracterizó por las activi

dades contra, corsarios franceses e ingleses, se incrementó el 

número de procesos por proposiciones heréticas, a medida que -

aumentaba la población debido a la entrada de colonos, los ca

sos de blasfemia y de bigamia también aumentaban. Los indios -

continuaron siendo procesados. 

46) 

47) 

Greenleaf Richard; Zumarraga y la Inquisición mexicana 
1536-1543, Pag. 25. 
Cuevas Mariano, Historia de la Iglesia en México, Vol. II. 
Pag. 274 a 280. 
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"El tono general de tos juicios de la lnqulslcl6n que 

se realizaron durante el arzobispado de MontGfar sugiere más -

temor de que las herej!as pudieran contaminar a los otros que 

una preocupación por el error doctrinal en s! ... (48 l 

Esta gran actividad Inquisitorial que se presentó en 

los primeros años de la inquisicl6n en la Nueva España nos 

muestran claramente que la función y preocupación principal de 

los primeros obispos inquisidores, fue el castigar los malos -

ejemplos a la crlstianldad, tratando de esa manera que los na

tivos se adentraran cada vez mas a la doctrina cat6lica y que 

siguieran el sendero católico como manda la rellgl6n so pena -

de ser procesado y enjuiciado bajo el manto del Santo Oficio. 

2.- FIN DE LA INQUISICION EPISCOPAL Y FUNOACION 

DEL TRIBUNAL DEL SANTO OFICIO 1571. 

En la lnqulsici6n episcopal todo parece que los obl~ 

pos provinciales y los prelados de las casas monásticas, fue-

ron grandes inquisidores celosos de su deber, ''en Oaxaca hubo 

evidencias de sesenta y tres casos, en tanto que Yucat~n aste~ 

ta mas de catorce casos, Nueva Gallcia treinta y nueve, Micho~ 

can veintiocho y Puebla uno."( 49 l 

48) Greenteaf Richard; La inquisici6n en la Nueva España siglo 
XVI Pag. 110. 

49) Greenleaf R., Zumarrag• y la Inquisición mexicana Dp. Cit. 
Pag. 27. 
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Durante esta época, es decir nos remontamos a quince 

años que precedieron a la fundación del tribunal permanente del 

Santo Oficio en México, encontramos que existió creciente indl 

ferenc(a por parte de los inquisidores respecto a la observan

cia de los derechos legales de quienes a ellos estaban someti

dos; los abusos tuvieron su origen en la falta de una direc--

clón central y que sus comisarios provinciales les faltaba una 

preparación adecuada, complicAndose esto con las intervencio-

nes civiles, cada vez mAs frecuentes en las actividades de la 

Inquisición. 

Debido al creciente número de peticiones que lleg~ 

ron a España; el abuso del poder clerical; la invasión civil -

en las funciones religiosas de la Inquisición; la necesidad de 

centralizar la autoridad; la necesidad de preparar adecuadame~ 

te el personal de la Inquisición; la infiltración de herej!a -

que debilitaba la unidad religiosa y el incremento de libros -

condenados por el Santo Oficio, causaron que el rey y el lnqul 

sidor general de España tomaran en cuenta seriamente el establ~ 

cimiento de un tribunal preparado en la Nueva España. 

"El clero mexicano deseaba quedar relevado de la re1 

ponsabilidad lnquisitorlal."( 5oJ 

50) Lea; The lnqulsltion ln the Spanish Oependencles; PAg. 199 
cita a Juan de Solórzano Pereira, Pol!tlca Indiana, Llb. -
!JI, CAp. XXIV, n. 38. 
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Finalmente el 25 de enero de 1569, Felipe JI autori

za por real Cédula Ja creación de dos Tribunales del Santo Ofl 

cio en México y en el Pera, dichos Tribunales tendr!an jurls-

dlcclón sobre todos Jos habitantes incluso los Virreyes; y a Ja 

total maquinaria polltica del Virreinato se le encargaba auxi

liar de todas las maneras posibles. 

Se nombró a Pedro Maya de Contreras, como primer in

quisidor general de México, y a el Lic. Alonso de Bonilla como 

subalterno. 

Con el establecimiento del tribunal del Santo Oflcl~ 

la Inquisición se asentó para llevar una existencia más perma

nente y ordenada en México. 

La Inquisición episcopal con sus abusos, habla terml 

nado. y aunque los nuevos inquisidores fueron rigurosas en sus 

procedimientos y sentencias, prevaleció Ja autoridad de Ja le~ 

A este lapso después de 1570, Cuevas le ha llamado -

"periodo de estabilización porque la universidad estaba produ

ciendo hombres capacitados, porque los procedimientos se ha-

b!an formalizado y nadie se desviaba de ellos y, finalmente PO!. 

que los jesuitas llegaron a la Nueva España en 1571."( 51 ) 

51) Vease Cuevas, Op. Cit; 11, 258-283. 
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3.- PROCEDIMIENTO INQUISITORIAL. 

La Inquisición episcopal en México y posteriormente 

el Tribunal funcionaban según los procedimientos españoles mo

dl ficados. 

De acuerdo con el Real Patronato de las Indias el Vl 

rrey ejercla facultad de revisión sobre la Inquisición y emi-

tla instrucciones a Zum~rraga respecto a Jos procedimientos 

del tribunal. 

Dentro del marco de sus procedimientos, la lnquisi-

clón no actuaba de manera arbitraria sino muy ordenada. 

El primer paso era un Edicto de Gracia, una declara

ción pública en et templo y en dla de fiesta de et estableci-

miento de tos tribunales de la Inquisición. Se concedla un tét 

mino de 30 ó 40 dlas para las confesiones voluntarias, a tos -

que libraban y absolvlan de sus pecados previa penitencia in

dulgente. Sin embargo se le hacia un llamado a ta gente para -

denunciar a todo sospechoso de herejla, bajo pena de excomu--

nión. 

Cuando se fueron formalizando los procedimientos In

quisitoriales existió la figura llamada VISITA DE PARTIDO, en 
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la cual el inquisidor o delegado visitaba un poblado de su ju

risdicción y este era el vehículo principal en el acopio de 

evidencia. Tres denuncias claras y dignas de fiar se requerían 

antes de que un sospechoso pudiera ser sometido a juicio; pos

teriormente se reunf an evidencias adicionales procedentes de -

varias fuentes y se construf a el caso que examinarían los cali 

ficadores y quienes decid!an si había herej!a o si se habla c~ 

metido un crimen contra la fe. entonces el fiscal solicitaba -

su arresto y al efectuarse se le embargaban bienes. Por lo ge

neral el prisionero se juzgaba ocho d!as después previa cita a 

primera audiencia. Ah! se le interrogaba respecto a su vida y 

con frecuencia perjuraba negando su ascendencia judfa o moris

ca. 

Al prisionero se le hac!an tres amonestaciones para 

que buscara en su conciencia el porqué de su sometimiento a 

juicio. No se le dec!a el cargo. El fiscal reun!a evidencia y 

formulaba el cargo. Se le lefa la acusación y la corte le asi~ 

naba abogado defensor. Desahogaban las testimoniales pero se -

retenían los nombres y el acusado nunca se le careaba con sus 

acusadores. Se le daba ampl ta oportunidad para refutar sus testl 

montos. 

Se empleaban dos métodos para llegar a la verdad: 
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a) Uso de cautelas.- Personas que se ganaban la con

fianza del acusado y obtenlan su confesión; 

b) Uso de la tortura.- Solo se daba en casos muy se

rlos de herej!a. 

Luego del examen detallado a testigos y de la posible 

tortura se lera la sentencia preliminar; que con frecuencia 

era extrema y más rigurosa que la sentencia definitiva, en OC! 

sienes se empleaba tortura después de la provisional como artl 

maña para que confesara. 

Las herejlas y crlmenes leves. sus sentencias eran -

menores y leves, como multas, azotes o determinada penitencia 

espiritual. 

cuando el acusado confesaba una gran herej!a quedaba 

reconciliado, por estar arrepentido, se le confiscaban bienes 

y purgaba prisión por un largo periodo. Por lo general el des

tierro para pagar su sentencia en España. 

Las sentencias de abjuración se dictaban sobre el r~ 

conciliado cuando el Inquisidor dudaba de que el prisionero se 

hubiera retractado completamente. 
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El hereje no arrepentido era reenviado a la custodia 

de las autoridades civiles, las que prorrateaban la pena legal 

y civil que se requerla. 

"En la época medieval y a principios de la moderna, 

la ley civil prescribla la quema en la hoguera de los herejes 

que hablan sido condenados.•( 52 1 

El acto de fe, era una procesión eclesiástica segui

da de un sermón y de un juramento de fidelidad al Santo Ofici~ 

En el periodo de zumArraga la procesión empezaba a partir de -

las oficinas administrativas del obispado terminando en el zó

calo. ces prisioneros llevaban vestiduras penitentes. Los fun

cionarios civiles. el Inquisidor y otros partlclpab•n en la 

marcha. En el zócalo el sermón se predicaba y el juramento de 

fe repetido por todos los presentes. Se lela cada sentencia 

cada reconciliado se arrodillaba, recibiendo la absolución. 

Al terminar el acto de fe los prisioneros regresaban 

a la cárcel inquisitorial y al dia siguiente empezaban a pur-

gar sus sentencias. 

Los funcionarios civiles aguardaban a recibir a los 

52) Lea; The Spanish Inquisition, 111, PAg. 183-208. 
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herejes relajados y llevarlos al quemadero, con la presencia -

de miembros del clero pero solo como capellanes. 

''Todo se hacia ordenadamente no de manera arbitra---

ria ... <53 ) 

4.- EL TRIBUNAL DEL SANTO OFICIO (1571-1601) 

"Con el establecimiento del tribunal empezaron tres 

décadas de esfuerzos enérgicos por combatir la herejla y la I~ 

moralidad dentro del marco ldeol6glco de la contrarreforma ... <54 l 

Se formalizaron los procedimientos, se establecieron 

canales permanentes y ordenados para la lnvestlgacl6n de la h~ 

rejla y se hizo cumplir la ley. 

El tribunal manten[a una Intima y considerable comu

nicación, con el Consejo de la Suprema lnqulslci6n en Espa~a. 

y los Inquisidores novohlspanos estaban llenos del ambiente i~ 

telectual Ibérico y de la escena pol!tlca europea. 

Los archivos y las investigaciones son dos Indicios 

del profesionalismo del Tribunal novohlspano. A pesar de su 

53) Greenleaf R.; Zumárraga y la lnquisici6n mexicana. Pág.36. 
54) Medina Torlblo; Historia del Tribunal del S"nto Oficio de 

la lnquislcl6n en México 2a. ed. México, 1954. 
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escasez de empleados, los jueces y el Secretario pudieran acu

mular una cantidad impresionante de datos sobre el complejo r~ 

llgloso social de la Colonia Española. 

Moya de Contreras y sus empleados hicieron todos los 

esfuerzos posibles para completar o reconstruir los datos ant~ 

rieres a 1571 de las actividades inquisitoriales y también re

organizó la c~rcel inquisitorial y vigiló cuidadosamente a los 

alguaciles. 

Los primeros 12 meses de funcionamiento el Tribunal 

del Santo Oficio realizó m~s de 170 juicios e investigaciones. 

En un periodo de 29 años hasta 1601, hubo por lo menos un mi

llar de juicios diferentes y varios asuntos de denuncias e in

vestigaciones que nunca llegaron a la etapa procesal. Aunque -

la bigamia y la blasfemia superaron a otros cargos, el Santo -

Oficio procesó por lo menos a 48 herejes formales y a 68 judal 

zantes durante sus primeros 30 años de existencia. 

AJ Tribunal de la inquisición seguramente le intere

saba erradicar a los grupos judaizantes en Nueva España, pero 

en la primera década de su ejercJcio 1 los Jueces concentraron 

su atención en los protestantes, principalmente por la llegada 

de mas de cien corsarios que desembarcaron cerca de Tampico, -

quienes se esparcieron por Tl•xcala, la M!xteca y el Valle de 
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México, y como eran corsarios ingleses la Inquisición los pe~ 

siguió acusándolos de luteranismo, posteriormente y como las -

fuerzas navales espanolas en el Caribe, ya estaban preparadas 

para rechazar a otros corsarios, dejó de tener interés la ln-

qui sición y su interés lo encaminó a los protestantes extranj~ 

ros que no eran corsarios sino que hablan llegado a Nueva Esp~ 

na, legalmente. 

"Después de que procesaron a los corsarios y los se~ 

tenciaron la Inquisición novohispana entró en un periodo de 20 

anos en que los judaizantes fueron su principal interés.'( 55 l 

La mayor parte de la actividad del Tribunal del San

to Oficio fue mucho menos dramática que los juicios de los co~ 

sarios y los judaizantes. 

Uno de los aspectos más interesantes del Santo Ofi-

c!o novoh!spano fue el intento de eliminar los sortilegios y -

la brujerla. 'Los inquisidores estaban convencidos de que el 

brujo habla abandonado el cristianismo y adoraba como su O!os 

a Satán y sólo exist!a para ser su instrumento.•( 56 1 

A los que practicaban la magia negra los juzgaban por 

55) Greenleaf R., La Inquisición en la Nueva Espana, Pág. 181. 
56) Lea; The Inqu!sition ••. , Vol. IV, Pág. 206. 
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haber obtenido poderes haciendo pacto con el Diablo, por lo que 

Jos acusaban de herejla inferencia!. 

Los astrólogos empezaron a ser juzgados en 1582, y el 

Santo Df!c!o les aplicó castigos severos. 

Existen datos de que existió conflictos de jurisdic

ción del Santo Oficio con las autoridades civiles, y esto es -

lógico y claro puesto que la Santa Inquisición tenla poder pa

ra que cualquier persona fuera juzgada por ella simplemente 

aclarando que se trataba de un desacato de tipo religioso y la 

autoridad civil ya no podla hacer nada, es por ello que el rey 

y el Consejo de Indias establecieron los procedimientos para -

que Jos prisioneros se transfirieran al Santo Oficio cuando Ja 

naturaleza del delito fuera m~s bien de tipo religioso que de 

tipo c!v!l, tten especial los familiares no estaban sujetos a 

Ja jurisdicción civil, en general les dieron un orden de im-

portanc!a a los funcionarios civiles y de la Inquisición simi

lar al que prevalecla en Espaíla.•< 57 1 

También parte de esta problem~tica de jur!sdicc!ón -

surgió por Ja enemistad que exist[a entre los funcionarios. 

57) A. G. N. t. 223, exp, J. 



CAPITULO QUINTO 

LA INOUIS!CION Y EL INOICE EN EL SIGLO XX 

l. EL INDICE. 

El siglo XX para la Iglesia católica empezó con .una 

reacción conservadora contra el modernismo, dando nueva vida a 

una lnstltuclón que estaba en decadencia. 

Uno de los instigadores de esta reacción fue el car

denal Merry del Val, el m~s influyente de los modernos secret~ 

rlos de la Inquisición, cargo que equivale al de inquisidor g! 

neral. 

En 1898, a sus treinta y tres años de edad, fue nom

brado consultor de la congregación del INO!CE, formaba parte -

de una poderosa camarilla de cardenales conservadores a la que 

también pertenecían seis de los hombres que ocupaban cargos 

claves en el interior del Vaticano. 

Durante el pontificado de Benedicto XV (1914-1922), 

Merry del Val, tras una larga y brillante carrera d!plom~tlca 

y de Secretarlo de Estado, fue nombrado Secretarlo de la Supr! 

ma Congregación del Santo Oficio. Su obra maestra como Secret~ 

rio de la Inquisición fue el prefacio que escribió en 1929 pa

ra la edición de 1930 de lo que se conoció con el nombre de I~ 

dex librorum prohlbitorum. 
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Su conservadurismo acérrimo lo coloca a la misma al-

tura que los inquisidores mas celosos. Al parecer. las presio

nes de Merry del Val fueron la causa de que la inqulsici6n vol 

viera a hacerse cargo del Indice en 1917. 

El prefacio que escribió p•ra el Indice comienza: 

"A lo largo de los siglos la Santa Iglesia ha su

frido tremendas persecuciones multiplicando lent~ 

mente los héroes que sellaron la fe cristiana con 

su propia sangre; pero hoy d!a el infierno promu~ 

ve una guerra mucho mas terrible contra ella. tal 

mada, meliflua y nociva: la perversa imprenta. 

Ningún peligro mayor que éste amenaza la Integri

dad de la fe y de la moral, de manera que la San

ta Iglesia jamas dejara de indicarselo a los cri~ 

tianos, para que puedan estar alertas.•( 58 ) 

Y a continuación da una justificación elocuente del 

desarrollo del Indice: 

58) Traducido del Indice de 1945, Index librorum prohibitorum. 
Typis Polyglottis Vaticanis Roma, 1945. 
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"Y la lglesfa, constituida por Dios como maestra 

infalible y gula segura de los fieles y por esta 

razón provista de todos los poderes necesarios, 

no podla hacer otra cosa; tiene el deber y, por 

consiguiente, el derecho sacrosanto de prevenir 

que el error y la corrupción -como quiera que Y! 

yan disfrazados- contaminen a la grey de Jesu-

crl sto. Tampoco puede decirse que la prohlbicl6n 

de libros nocivos sea una vioiacl6n de la liber

tad, una guerra contra i a luz de i a verdad, y que 

el Indice de libros prohibidos es un ultraje peL 

manente contra el progreso de las letras y las -

ciencias. Es ante todo manifiesto que nadie afiL 

ma que el hombre sea provisto de libertad por su 

creador más valldamente que la Iglesia católica, 

y nadie más que ella ha defendido este don de 

Dios contra los que han intentado negarlo o dis

minuirlo. Sólo Jos infectados por esa plaga que 

actúa bajo el nombre de liberalismo pueden cons! 

derar que se infligen heridas a Ja libre elec---

cJón, con las restricciones que se imponen con--

tra el libertinaje por medio del poder legitimo; 

como si el hombre estuviera siempre autorizado a 

hacer lo que desee porque es dueño de sus pro--

plos actos.•< 59 l 

59) Traducido del Indice 1945, Op. Cit. Roma, 1945. 
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Merry del Val nos muestra claramente cual es el obj~ 

tivo del Indice en los párrafos anteriores y cual va a ser la 

lucha de la Inquisición moderna. 

Como podemos apreciar ahora la contienda del Santo -

Oficio ya no se remite a grupos espec!ficos de herejes, sino -

que sólo se limita a Identificar las obras literarias contra-

rias a los preceptos eclesiásticos inscribiendo el t!tulo de la 

lectura en el Indice condenando la obra a no ser leída por los 

cristianos católicos por contener diversas Inmoralidades. 

De esta forma nos encontramos con una nueva forma de 

hacer Inquisición dentro de nuestro propio siglo, negando la 

Idea de algunos pensadores, de que la Santa Inquisición habla 

terminado. 

Es Importante aclarar que la actividad principal en 

este siglo es la de prohibir libros como una preocupación pas

toral de la Iglesia. 

Merry del Val concluye: 

"Los 1 ibros irreligiosos e inmorales se escriben 

a veces con un estilo encantador, él menudo se oc!!_ 

pan de argumentos que o bien adulan las pasiones 
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carnales o halagan el orgullo del esplritu, y 

siempre aspiran a arraigar en las mentes y los -

corazones de lectores incautos por medio de artl 

flcios estudiados y capciosidad de toda suerte, 

es, por tanto, natural que la Iglesia, como ma

dre providente, amoneste a los fieles con oport~ 

nas prohibiciones para que no se acerquen los l~ 

bios a los fáciles cálices de veneno. No es por 

miedo a Ja luz que la Santa sede prohibe la lec

tura de ciertos libros, sino empujada por ese 

gran celo con que Dios la enciende y que no to!~ 

ra la pérdida de almas, enseñando la misma expe

riencia de que el hombre, caldo de la justicia -

original, se ve fuertemente inclinado hacia el 

mal y por consiguiente. se encuentra en gran ne

cesidad de protección y de defensa.•( 60) 

Este prefacio iba firmado: (Desde el palacio del -

Santo Oficio, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús 7 de junio 

de 1929), por Merry del Val en su calidad de Secretarlo de la 

Suprema Congregación Santa del Santo Oficio, y es importante -

decir que no se trata de un documento medieval sino que fue un 

documento contemporáneo que permaneció vigente hasta 1966. 

60) !bid; Pág. Vil-VIII. 
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El Indice en general se ocupaba de los libros que 

contradicen expl!cltamente la doctrina católica, y ~o de porn2 

graf[a o literatura a menos que la publicidad adversa llamara 

la atenc>6n del Santo Oficio sobre la existencia de tales li-

bros. 

Los cambios más recientes tuvieron lugar bajo Pablo 

VI en el decenio de 1960. Este pont!f lce reorganizó el Santo -

Oficio en 1965 y le dió el trtulo de LA SAGRADA CONGREGACION -

PARA LA DOCTRINA DE LA FE. que es el que sigue llevando hoy. -

Esta Inquisición reformada tiene competencia en todas las cue1 

tlones que directa o Indirectamente se refieren a la doctrina 

católica o amenacen ia ortodoxia. 

En junio del año siguiente el cardenal Alfredo Otta

viano. secretario de esta organización, fue el responsable de 

la supresión formal del Indice. 

En el Indice hubo siempre dos aspectos distintos: 

Por un lado era responsable de prohibir libros ya publicados -

que llamaban su atención; y por el otro, se encargaba de corr~ 

gir y enmendar obras de autores católicos presentadas antes de 

su publicación. La iglesia católica sigue reservándose esta -

segunda función como derecho, con lo que trata de regular el -

uso de libros por parte del clero y de los fieles. 
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''Asl pues, con su imagen mejorada y su nombre cambl~ 

do en dos ocasiones, la Inquisición sigue existiendo y actuan

do hoy d!a bajo el cardenal Joseph Ratzinger, heredero de una 

tradición de más de setecientos a~os.'(fil} 

Joseph Ratzlnger en la actualidad, lleva a cabo una 

operación de retaguardia de signo conservador contra la fac--

ción progresista de la Iglesia en América del Sur, junto con -

el Opus Del. 

61) Bruman Edward, Los Secretos de la Inquisición. Pág. 210. 
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1.- La Inquisición nace como una reacción de la lgl~ 

sia Católica apoyada por la autoridad civil, en contr~ de la -

gran cantidad de sectas que surg!an y empezaban a tener éxito 

puesto que se fundaban en posibles errores cometidos por la 

Iglesia medieval. 

2.- En los primeros años de existencia de la Inqui

sición. encontramos procesos crueles y arbitrarios, sin embar

go esto se atribuyó a las personas que la dlrig[an y no a la -

Institución misma, ya que la Santa Inquisición desde el prlnc! 

pio buscó las formas legales y Jur!dicas para apegarse a sus -

objetivos dentro de un contexto Jur!dico. 

3.- Al paso de los siglos la Institución se fue fo~ 

taleciendo y fue tomando rasgos distintos a los de la edad me

dia otorgando algunas garant!as a los procesados como la posih! 

lidad de tener un representante legal en Juicio, as! como un -

mejor trato y atención en las c~rceles. 

4.- Dentro de la Inquisición española, nos dimos 

cuenta de que un grave error cometido, fue la censura de lihros 

trayendo como consecuencia lógica un retraso cultural para to

da la nación española en esos años. 
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5.- La Santa Inquisición no fue lo que la mayorla -

piensa, con las tendencias amariiiistas que algunos autores i~ 

culearon en el pensamiento general de las personas, respecto -

de lo rigorista de sus procesos, torturas y castigos, los mét~ 

dos empleados por la Inquisición fueron copia de los utiliza-

dos por las autoridades civiles de esa época con los delincue~ 

tes, y en ocasiones mucho m~s benignos. 

6.- Dentro del aspecto judicial, la Inquisición re! 

!izó una transgresión total a la defensa de los procesados, la 

cual consistió en el absoluto secreto que se guardaba en rela

ción a la herejla cometida, dejando en estado de indefensión -

al reo pues este no sabia la causa de su proceso. Y esto trajo 

como resultado un cümulo de denuncias sin fundamento. 

7.- La Inquisición novohispana se concretó a perse

guir la idoiatrla de los indlgenas; buscando su cuiturización. 

Y a nuestro punto de vista no solo la Inquisición sino también 

la autoridad seglar cometieron abusos en contra de los ignora~ 

tes indios, a través de castigos y tormentos ejemplares. 

8.- En lo que respecta al siglo XX, la contienda 

del Santo Oficio ya no se remite a grupos especificas de here

jes, sino tjue solo se limitó a identificar las obras litera--

rias contrarias a los preceptos eclesi~sticos. 
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