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P R E F A C I O 

El Diablo Co1uelo, obra de LUi• VAlez de Guevara, 1leg6 a mt

por caaualidad, corro muchas co••• traacendentea en nueatra• -

vid••· 

Se preaent6 a •t ll'li•mo en un anaquel de librarla. Habta ••e~ 

chado hablar de dicho per11onaje- incluido dentro de la pica-

reaca por tradici6n, que parece no ea tali como •e vera po•t! 

riormente-y de aua trancos, maa no capltuloa, muestra ae1 --· 
humor veleciano. 

Al adentrarme en la historia, el ingenio del diablillo y del

autor conquiet6 mi atenci6n de lectora, apasionada por loa 

Siglos de Oro y por personajes fant&eticoe que aparecen en 

sus p&ginas. Todo ello, a pesar del estilo crlptico, casi 

inalcanzable a primera lectura, por tratarse de una obra de -

inepiraci6n quevedesca. 

El diablillo muestra y oculta -tal vez lo de mayor importan-

cia- sospechd en algdn momento. Hab1a pues que leer entre -

l!neas y recobrar lo secreto amalgamado en un estilo de lo• -

que por alguna causa las deben y las temen. Entre ellos los

conversos, ciudadanos al margen por la obseai6n de la sangre

de los castizos españoles de aquel entonces. 

·:.f.: 
~ ... 

·' ~ :_. .... 
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Ta.l vez -penad- V6lez, a pesar de su apellido de prosapia, -

fuera _descendiente de aquella casta descastada, la de los --

hebreos; o tal vez, sería un simple simpatizador, como los -

~ubo, de la causa conversa. 

Tras investigar aqu1 y allA, encontr~ en mi casa una obra de

Antonio Dcm!nguez Ortiz, Los Judeoccnversos en España·y Am~ri 

E!.• .·En ella se resalta la amargura del autor ecijano, refle

ja~a en su obra, quiz4 por no haber sido merecedor de un H4b! 

to· de .~antiago _ por su ascendencia impura que no pudc:i lavar :... 

por dinerO, pues carec!a.de 41, poeta mendicante. 

~.: Am!Si:'ico Castro corrobora dicha cpini6n en De la Edad Conflic-

ti va. 

A partir de dicha· informaci6n, surge el deseo de ahondar m4s

scibre el autor. considerado en Ecija7 su fe de bautismo as1 -

lo .. at~stiguajun cristiano, un "lindo" mSs-y en su obra suiqe

neris, donde St hab1a diablo escondido. 

La investigaci6n, al paso del tiempo, se hizo cada vez m&s -

·intensa y varAada! Revista• especializadas sobre Literatura

Española e Historia de la época, halladas en bibliotecas de -

la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico, del Colegio de --

M~xico, del Congreso de la Uni6n en Washington o.e., la Bi---

blioteca Central de Nueva York. 
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En ellas se aceler6 mi interés por aquel conver•o que, a 

pesar del tiempo, estaba encasillado en su •redoma• en su --

"c6rcel de cal y canto", su propia situación de conver•o mar

ginado en inferioridad de derechos. 

Un material decisivo en dicho trabajo, ea un homenaje a V6lez 

de Guevara, realizado por iniciativa de George c. Peale y --

otros colaboradores en Purdue University, en los Estados Uni

dos de Norteamérica, intitulado Antiqiledad y Actualidad de --

V~lez de Guevara de 1983. Un aviso eObre su futura publica--

ci6n, rne llev6 a solicitar el estudio de inmensurable valor. 

Su editor, c. Peale, conocido por m1 en numerosos art1culos -

publicados en revistas especializadas, corroboró mi tesis --

inicial, enriqueciendo con sus brillantes aclaraciones mis -

ideas primigenias. 

TambiGn la vasta obra de Amfiri.co Castro sobre la edad conflis 

tiva que privaba por aquel entonces coadyuv6 a sustentar mis

intuiciones. Marques, Bemasaar, Baer, .Amador de los R!os, -

Haim Beinart, Cecil Roth, entre otros, me auxiliaron en una -

investigaci6n que dur6 alrededor de año y medio. 

Poco a poco, gracias a lo anterior, el texto se dej6 deaci--

frar, desentrañar a pesar de a! misao y de la voluntad del -

ecijano. Paso a paso fueron brotan40 la• sorpresaa. 
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V6lez de Guevara utilize su texto como autoexAge•i• -el punto 

de'partida de nuestro an&lisis- idea fruto del incansable 

George c. Peale. A trav6s de su estilo crtptico y oculto 

exprese su fruatraci6n y su descontento de ne6fito marginado, 

a diferencia de muchos de sus correligionarios, quienes logr.!, 

ron destacar y gozar de la fortuna. 

Por otra parte, el an&liais de otras de sus obras, permiti6 -

concluir el perfil aproximado de el autor de El Diablo Cojue

lo, la de una v!ctima· inadaptada, victima del caos exterior -

reflejado en su caos interno. 

Agradezco en este prefacio el valioso apoyo de mi asesora de

teaia, Dolores Bravo1 la dirección y guta del maestro SOuto;

la meticulosa revisión de la Dra. Margarita Palacioa1 la esp~ 

cial ayuda de la Bibliotecaria de la "Biblioteca Samuel ----

Ramos" -siempre atenta a mis hallazgos, as1 como a las encar

gadas de las Bibliotecas mencionadas con antelaci6n- tanto -

como a los sinodales. 

Asimismo, agradezco a mi esposo, cuyo interés y aliento, y -

sobre todo paciencia, me alentaron a seguir cuando las fuer-

zas decaian. Y mi cariño a mis hijas Dana, Dalia y Sharon, -

por su presencia e inspiraci~n. 

A todos, gracias, por haberme acompañado en esta aventura en-
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el campo de la investigaci6n, cuyos frutos, ahora expueatoa,

esperan ser compartidos con otros. 



INTRODUCCiqN 

"La doble int:enci6n en El Di.b,to COj~.•lo, obra de don Luis --

V6lez de Guevara, autor conve~so", t~tulo de nuestro estudio,

demarca el mundo del converso~ un mundo sui generis, diferen-

te, ya sea por voluntad propiil:o por-· insistencia o voluntad -

del elfiment:o cristiano anta~.1eo.~:a-.r.cibi.r: en su sene a los -

"arribistas" judíos, sus posibl-··c:QlltPetidares. 

Se puntualiza en nuest;.-a· inve•t1gaei.1!5n~~el _ari.C¡en del problcme.-

converse -"la 
1 

pri~rdiales: 

caidil ''- tr_as ·""l.a. coiud.vencia. c!.e· las tres castas -

la cristiana .• la'. mc:i:-a y,-·i...· j_udla. La convcr---

si6~ en masa de 1391 en Sevilla~·-_gracias· a· l.as prédicas del -

arc~diano de Ecija, Ferranc! Kar:t:,t.nez, constituye el detonante
¡ 

que marca el desequilibrio y el ;fin de la convivencia. 1\ ----

paftir de esa nefanda fecha para el elemento jud!o, se origina 

el caos, el conflicto percibido y testimoniado por escritores
' dk la ~poca. 

La conversión y readaptaci6n del sector ajeno -en ocasiones 

por desee propio y muchas mAs por fuerza- origina un mundo al

rev~s, la deshumanización de la sociedad, el abuso del hombre

por el hombre, la pérdida de los valores, pues el dinero de -

los no bienquistos, era sin embargo, instrumento para escalar

rangos y ndquirir "dones", situaci6n criticada por Vélez de --

Gucvara, quien fue excluido por su origen. Recordemos a 
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Quevedo y au "Poderoso Caballero es~ dinero•. 

Entonces el conflicto del hombre era total en su interior, -

frente a su pr6jimo y hacia todo lo extranjero, a consecuen-

cia de la Contra-reforma. 

En dicho entorno de belicosidad individual y general surge -

V6lez de Guevara, autor que satiriza a su modo, a trav6s de -

vericuetos lingü!sticos, estructural'es, seml.nticos, rnorfol6g! 

coa- sintScticos y formales. Para ello-, tenla· a la mano el ..;.· 

conceptismo y subterfugios empleados por literatos en candi--

cienes similares. 

su disgusto. 

El los manej6 a su gusto para manifestar -

Tras toda esa cortina formal -literaria, inconsciente en 

muchos casos, se protege el ecijano. Bien sabido era el fan-

tasma de la Santa Inquisicidn y su instrument~ de censura, al 

que logr6 burlar, como diablillo agudo y travieso. 

El padre Niseno autoriza que salga el diablillo cojuelo, con

tadas sus taras y agudezas, a propaga·r· .la palabra, mas no --

cualquiera, sino la de un marginado, la de un desesperado, la 

de una v!ctima de la amargura. A aua ojos, la obra.era digna 

y no contraria a las buenas costumbres y a la rcligi6n. 

'Lo anterior es correcto, pero aOn hab!a m.Aa, algo que quiz6 -
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meto una lectura doble-intencionada alcanza a desentrañar. 

Encontraremos en ella, la historia dorada, y no por eso per-

fecta, de los Siglos de Oro, de la España del siglo XVII, --

bajo el gobierno de Felipe IV, elogiado y criticado crlptica

mente a la vez. 

V61ez de Guevara, el develador de verdades ocultas, el criti

co, es victima del rdgimen y como ·.~al denuesta a trav6e del -

personaje central. un diablillo, hereje por natura, a quien -

por serlo, le es permitido y denostar, aunque despu6s reciba

su merecido_ No habta escape posible en un régimen abaoluti~ 

ta quo dirigía todo acto. 

El diablo cojuelo, a nuestro parecer - viene a identificaree

con el autor ecijano o con cualquier converso, oprimido por -

la veleidosa fortuna que castiga y premia sin 16gica ni norma 

alguna. 

El Diablo Cojuelo, obra de la madurez de su autor, es sin 

duda su obra maestra y m&s aut6ntica, en la que por medio de

estrateqias formales se compromete con su realidad de la man.!, 

ra menos peligrosai a trav~s de subterfugios, de humor e --

iron!a, arma de los desvalidos. Todo para soportar el cace -

de dentro y de fuera. 
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I.- Surgimiento del problema converso en España. 

Para Américo castro en La Realidad Hist6rica de España la 

convivencia de las tres castas predominantes. a partir de la

conquista musulmana de 711. puede vislumbrarse como "el tren

zado de tres pueblos, cada uno de ellos afanoso de afirmaFse

como tal, con y contra los otros dos". 1 Los hispanovisigo--

dos, los árabes y los judtos viv!an en armonta a pesar de sus 

antagonismos, convivtan en tensi6n y desgarro sus diferencias 

afianzSndose frente a los otros. 

Dicha situaci6n de equilibrio en el desequilibrio, se trastorna 

a partir de la reconquista que los cristianos hacen de los -

territorios ocupados por los moros y con el fortaleci~iento -

del clero. La Batalla de Tolosa (1212) fue decisiva en la --

alteraci6n de fuerzas a favor de los cristianos y en detrime11 

t-o de la casta jud!a. A partir de dicha·b"átallá, el :;::iCer!o

isl4mico se vino a pique y, con ello, el deterioro qraC~al de 

los jud!os, de cierta manera protegidos por los musulmanes. 

El clero contribuy6 al desmejoramiento de la situaci6n jud!a, 

debido a su inter~s personal de aminorar la bonanza de dicho

sector, coartar sus libertades y privilegios en favor propio. 

Para ello, se valid del creciente espíritu nacional, de las -

desigualdades socio-econ6micas y del ~nfasis puesto en la --

recOnquist~. 
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Y resultd que, mientras el estado prategla a los judtos por -

razones pol1ticas de unidad territorial, el clero pugnaba por 

reducir a los no cristianos a un estado de inferioridad. 

"Poco a poco la hostilidad contra loe judto• fue creciendo 

gradualmente•. 2 En el año de 1328 las comunidadea hebreas de 

Navarra fueron exterminadas en su mayor1a1 en &poca del rey -

Pedro el Cruel, monarca favorable al sector judto, se incre-

mentaron sus sufrimientos: "Una prdspera juderta trae otra -

fue saqueada en el curso de la guerra civil entre don Pedro y 

su hermanastro Enrique de Traetamara. con el triunfo de la -

dinastla bastarda los judíos fueron atacados por su adhesi6n

al anterior rey. Por primera vez "se hizo obligatorio el uso 

del distintivo judto'de oprobio". 3 

A la muerte del rey, el gobierno qued6 en manos de la Reina -

Madre, Doña Leonor, quien se apoyaba en Ferrand Martinez, 

Archidi~cono de Ecija hasta la mayor1a de edad de Enrique III. 

Ferrand Mart1ncz lcvant6 el populacho en contra de los judtos, 

sirviendo de pretexto la ~poca de cuaresma. El miércoles de

ceniza (15 de marzo de 1391) se iniciaron los desmanes y ata

ques contra los judtos sevillanos. Para inflamar las pasio-

nes, Martlnez dirigi6 encendidos sermones desde el pdlpito. -

Para el 4 de junio del mi!ltno año la chusma no pudo ser domin~ 

da. Bajo la consigna de "muerte o conversi6n" innumerables -
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En Arag6n -tras la famosa disputa de 'lbrtoaa- per•uadid a --

Yoshua Lorki a que abrazara el cristianismo junto a innumera

bles rabinos y destacadas personalidades como Fernando de· la

Caballerta. 

Adem~a de matanzas, las aljamas o juder!aa fueron saqueadas y 

confiscadas. Se pens6 atacar las morer!aa, pero la chusma -

"por temor a las represalias de loa musulmanes desistieron". 6 

Tras la conversidn forzada "las aljmnA• esapobrecidas fueron -

obligadas a abandonar sus barrios, trasladarse a otros inade

cuados, tando desde el punto de vista de la sanidad como de -

la economta".';'/ 

No s6lo eso: ios jud!os perdieron su antigua influencia en -

la pol1tica. Ahora sus hermanos de raza, beneficiados por el 

bautismo, desempeñaron los puestos de 1ndole administrativo 

en la corte y en la cultura. 5610 algunos m6licoe lograron 

vivir de los servicios prestados a los no judtoa. Entre los-

conversos beneficiados destaca Fernan~ de la .Caballerta, --

nombrado consejero y tesorero del rey de Arag6n. Fueron de -

origen cOnverso las mls destacadas peraonalidadea del pensa-

miento religioso de la 4poca, juristas, medicoa, mercaderes y 

experto& en materia financiera;· diplom&ticos y poetas. 

Las ~eaccionea contra los jud1os del pasado no tardaron en --
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manifestarse. En el siglo XV, por ejemplo, no cesaba de ha-

blarse de la usura judta, a pesar de la diaminuci6n de loa 

prestamistas judtos y de su aumento entre los cristianos. Se 

inflam6 el celo religioso, aunque la relaciOn entre los cris

tianos y loa judtos podta considerarse buena. 8 

Henlndez y Pelayo nos ofrece, la que nos parece versiOn ofi-

cial, sobre le conversiOn judlai 

•0e esos cristianos nuevos, los mis judaizaban en secreto1 -~ 

otros eran 9ente sin Dios ni ley: malos judtos antes y pf!ísi

mos cristianos después. Los menos en na.mero, aunque entre -

ellos loe mis doctos, estudiaron la nueva ley, abrieron sus -

ojos a la luz y creyeron". 9 

Los cristianos viejos, al sentirse desplazados por quienes -

consideraban arribistas e insinceros, no tardaron en reaccio

nar agresivamentei Ellos vetan a los ne6fitos como advenedi

zos que ·se llamaban a s! mismos cristianos, aunque no dejaban 

de ser jud!os ligados a sus antepasados por lazos per .. nales

y espirituales. 10 

ProntO •urgieron los disturbios contra los conversos; el --

primer chispazo fue en Toledo en el año de 1449. Un grupo de 

cristianos resentidos, encabezados por Marco• Sarmiento, "el

bachiller Ha:rquillos•, y pos Garcla Hazarrambroz, se alzaron-
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para de•tituir a lo• crietianoa nuevo• de 9\1.a Cal:CJO•• inciden 

te que dio origen a los estatuto• de liolpieaa .S. eanq:re. 11 

Entre las filas de loe conversos al cristianismo surgió la -

semilla para •resolver" el problema converso, nacido a ratz -

de las conversiones en masa. Fray Alonso de Espina en su --

Fortalitium Fidei (Fortaleza de la Fe) otorga las armas para

iniciar una especie de "inquisitio" entre loa cristianos nue

vos, otorgando informaci6n detallada sobre las pr&cticas ju-

d1aa, con el fin de detectarlas y castigarla.a-de-acuerdo a se 

rango de "crtmenes contra la fe". Fray Alonso propuao, adc-

mas, instaurar una inquisición en suelo castellano con el ---

mismo objeto. 

El Cura de los Palacios, cronista de loa Reyes Cat6licos, --

testimonia sobre la indignaci6n del clero contra los judaizan 

tes, a quienes se debta castigar sin comP~si6~~ "El fuego 

esta encendido; quemará fasta que fa~le cabo al seco de la 

leña que sera necesario arder fasta que searl desgastados y 

muertos todos los que judaizaron, que no quede ninguno, e aun 

sus fijos ••• si fueren tocados por la misma lepra". 12 

Como corolario al descontento hacia loa cristianos nuevos, -

fue inataurada la Inquisieidn 13 en el año de 1481 en Sevi--

lla, organismo que hasta 1525 proeea6 exclusivamente judaiza~ 

tes. Posteriormente castigó no sólo a hereje•: aatr6logoa,-
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para ayudar a los. humildes artesanos que pennanectan fielea a 

su antigua ley. 15 

Al parecer, los judtos carec1an de la fuerza que se les impu

taba, aunque no se niega la influencia que tentan sobre sus -

hermanos del pasado. Para una época absolutista, el mejor -- , 

camino parece haber sido cortar de ratz al problema que, sin

embargo, eubsisti6. 

De nada sirvieron· las sdplicas de don Abraham Senior, encarg_! 

do durante la reconquista de abastecer y administrar los ej~~ 

citos. De nada sirvieron las muestras de apoyo y de regocijo 

de los jud1os, recobrada Granada de las huestes moras, de --

nada sirvid sentirse español y haber residido en suelo hispa

no desde épocas antiguas. Al elemento jud1o, s6lo le rest6 -

la expulsi6n o la conversi6n. 

Amador de Los R1os cita a un testigo ocular del destierro: 

"Iban unos cayendo, otros levantando, unos muriendo, otros 

naciendo, siempre por donde iban les convidaban al bautismo.

E los Rabb1s los iban esf0rzando1 e fac!an cantar & las muje

res á mancebos, é tañer panderos ~ adufea, para alegrar la -

gente" .16 

Antes de salir los futuros expatriacSos, debieron cwnplir con-

la Corona pagando por adelantado lo• impuesto• habituales y • 
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abandonando sus pertenencias, au oro, au p1ata, •u• tierra•.

aus piedras preciosas. ltlllador de lo• Rloa C09entA al reapec-· 

to: "no advertta el rey, como no advert~an loa axbitriata• -

de la 6poca que si los jud!oa dejaban en Eapaña oatenaiblemen 

te el oro y la plat'a~ se llevaban con •u• copio••• i:oercade--

rS:as, la industria Y ¡el comercio,. y, lo que d.• aiqnificolba,

el hAbito del trabajO y la destreza manual que, fecundados -

por las 1ecciones de ·1a experiencia. constituyen en todos ---

tiempos el fundamento de la prosperidad y la grandeza mate--

rial de las naciones". 17 

A pesar de "los qrandes servicios que la civilizaei6n españc

la habia recibido de la cultura hebrea" m&a de cuatrocientos~ 

mil jud~os salieron al exilio, llevAndose España en sus ent1 l 

ñas y sin poder evitar la crisis cco~6miea que se avecinaba -

y, sobre todo, dejando atr4s un grave problema: el de los -

conversos presionados a abandonar su pasado y su fe, 4l9uno6-

con mayor o menor Gxito. Muchos lograron, a través de cier-

tos subterfugios, como mudarse de ciudad, inventar 9enealo---

9!as fantlatieas y fantaaeosas, aducir ana1fabetiamo, abando

nar ciertos oficios tenidos por judaicos, paqar testigos fal

sos que testimonien a.obre un inmaculado origen cr!atiano, --

etc., como se ver4 a trav6s de nuestro anAli•1• - para alcan

zar ~ortuna y bienav9nturanza. Otros, v~vieron frustradoa, -

margi.nadoa, marca.dos; llevando una vida doble, con~11ct.i.va y

~mnoro••• o bien airvi•~on de ca.buatib1e a la Inqu1aici6n. -

encargada de exterminar la• h•rejl••· 
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11.- Reacciones de lo• converaos 

HA• q~e un capitulo deci•ivo en la hi•toria de España, el --

episodio de los conversos de origen jud!o semeja -a nuestro -

parecer- una colecci6n de causas y efectos; un rosario de --

motivacionea y respueatas variadas y contrastantes, que cons

tituyen un fen6meno complejo. 

El año de 1391, Sevilla y el arcediano de Ecija, Ferrand 

Marttnez, engloban un detonante clave que provoc6 que el 

antes no se pareciera al deepu6a, que quien ostentaba una --

identidad y un pasado, de pronto debe~!a adoptar una persona

lidad ajena a ~l. 

Para muchos -entre ellos los jud1os averro1atas para quienes

s6lo hay nacer y morir- la conversi6n no constituy6 un probl~ 

ma de envergadura por su natural descreimiento. Sin embargo, 

para una gran mayor!a de loe jud!oe hispanos la converaiOn -

masiva represent6 una verdadera tragedia y un golpe a la cul

tura judea-española. 

sem-Tob de Carri6n (s. XIV:) apunta en eua Proverbios Morales 

la impredicibilidad del hombre, y como impredecible. reaccio

ne el converso ante su nueva situaci6n llena de contradiccio

nes. Stephen Gilman en La España de Fernando de Rojas afirma 

que: "No podemos menos que maravillarno• ante la situaci6n -
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paradejica de ;~na casta que. eat.I a un tie11po en el centro y -

al margen de la socied.ad.•· .. 1 

Fieles o infie~es, adaptadas-o·inadaptadoa, sobre el judío -

del pasado se cernta la ~'del descrédito contra la cual

deb!a de luchar. Los naOfito• se vieron etiquetados bajo la

rdbrica de cristianos nu.e:vom ~ara diferenciarlos de los cris

tianos viejos, hidal5;1os o "lindos", limpios del estigma de la 

sangre impura judta o mora. :Tambi~n se les llarn6 conversos,

de la naci6n, o .simpl.emente judtos ." Se les tild6 de marrarioE 

por el alimento 1 proh~bido por su ley y se les impugn6 de ---

"alborayco•"• haciendo.aÍusi6n al "caballo prodigioso sobre -

el que, seg11n la tradie~6n, Mahoma subi6 al cielo". Igual -

que ese caballo", l.os cmnrersos tienen -se decia- diversas y -

curiosas cualidades: boca de lobo, rostro de caballo, etc. -

Son hip6critas y f&;).SO• profetas. "Igual que el alborayque -

de Mahoma tiene una: pata' con herradura, con la que patea, as1 . . ' 
los converso• ·'Pi._aotean. a loe cristianos y los sojuzgan en 

deudas y los tiranizan con toda clase de esclavitud; y loa -

cristianos ae:·d~l•n del robo y el pillaje que les hacen ••• -

' . ' Los alboraycoa viyen·de la rapiña. Roban las iglesias, com--

pran los obi-?m!o~. canonjiaa y dem5a diqnidades eclesi4eti-

ca• y toman iaa:~r4enea 4e cl,rigos. Arrancan a loa reyes y

•eñore• •U• c~N y hac9n contratos ilegales para subir las -

rentas dlll •·~~ 'r. rQber a ~·• viuda• y a lo• hudrfanoa, 

11•Yln4o• 49 .~ cicoe J.o que pieden y de 10• pobre• m&• de-
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rialea. Del Pulgar no guard6 ailencio ante las ,..didaa de la 

inquisici6n contra sus cong@,nerea: 4 exprea6 sua quejas e --

inculp6 a loa cristianos de no absorber a loa cristianos nue-

vos a travds de medios mas apropiados: •Todo lo otro (que no 

sea la vla de enseñarles) a mi ver, es obstinar y no enmen--• 

dar, en qu6 peligro de Animas, también de loa corregidores -· 

como de los correqidos•. 5 

El rabi Arrangel es un ejemplo de la exaltaci6n de su origen. 

Para Al su pueblo, aunque en desgracia, ea un ejemplo vivo de 

alcurnia y linaje por la calidad de sus hombres, de sus persq 

nalidades: •solíamos (ser) corona e diadena.s de toda la ebrea 

transmig(r)aci6n en fijosdalgo, riqueza, la aciencia, liber-

tad, respondiendo alq6n tanto a las propiedades (e) virtudes-

del rey e reyno en cuya imperaci6n som:::>s en la muy nob1e (ef

famoea Castilla ••• oy somos en toda ia-contra ("todo lo con

trario'") que ("porque") somos en mucha miseria e pobreza: los 

mejores mAs sabios e fijosdalgos de nos partidos e muertos, -

que nos no qued6 remanente de sciencia. 

E de los poros e mineras parescen, ni tan solamente de cabdal 

r!o que a vareas se paseaba, fontani11as non remanescen, que

la &ciencia de nos es muy perdido (~, cd. del duque de -

Alba, Madrid, 1920, p. 14"). 6 

Como el rabi. Arrangel hubo muchos conversos anónimos quienes-
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Entre los con~rao• fieles a •ua ralee• de•tacan ail•• de 

seres an6nimos quienes, para nuestro aaaabro y a pe~~r de lo• 

~ligroe a que estaban expuestos -cOJDO las lenguas 4e loa 

malsines- viv1an abiertamente su juda19llO. Alqü,noa visitaban 

a sus familiares judloa con quienes ae agasajaban disfrutando 

de loa alimentos tradicionales. En oca•ionea·, cuando un ju-

d!o visitaba una casa de e<:>nvereoa, los cripto-jwllos, ataca

dos por la nostalgia, acudlan a verlo y eacucharlo para ser -

instruidos en las Mitzvot o precep~oa judlos. 10 Alqunos, -

afinna Cecil Roth, desafiaron todos loa peligros para buscar

pros@litos entre aquellos que conoc1an su ascendencia judla. 

Haim Beinart cuenta que gran parte del pueblo jud1o sirvi6 de 

ejemplo a la memoria de sus descendientes, quiene• en su mo-

mento fueron llamados a pasar por la misma prueba: el marti-

ria. 

1.2 Judtoa Ocultos 

Entre el grupo a tratar, mencionaremos a loa judlo• ocultoa,

quienea aúnulaban ser devotos a au nueva fe, aunque segu!an -

ligados a su pasado a trav•• de las pr&cticaa, algunas vecea

distorsiona4as por el tiempo o Por la falta 4e una viva ins-

trucci&n. 

Adelala, si bien hasta e1 siglo XVI hubo infot'IMM:J115n del ju---
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.datamo, el ritual ••tuvo re•trinqi4o por el miedo. Lo• ju--

dlo• ocultoa de aquel periodo con•ervaban cierto• conocimien

to• de la lenCJU• hebrea y continuaban teniendo ~n •u haber -

libroa en dicho idioma. Observaban totalmente las norma• 

diet6ticaa cuando le• ara po•ible. Mantuvieron •inagoqa• 

privadas, en las que un rabino del pasado diriqta el servicio 

reli9ioao. Se hacia.todo lo poaible por enterrar a loa muer

toa junto a aua padrea no conversos, y ae •egutan loa ritos -

funerarios judtoa. 13 

Empero, la nueva generación creció sin conocimiento de la 

lengua, sin literatura ni tradici6n. Surgió entonces una 

religidn sincr!tica, mezcla de cristianismo y judaísmo. Por

ejemplo, se llegó a sostener que la salvación era posible en

la ley de Moisés y no en la de Cristo. 14 Beinart afirma que

los conversos, aunque observaban las pr4cticas jud1as, tam--

bi6n adquir1an caracter!aticas cristianas que, con el tiempo, 

causaron el distanciamiento entre el juda!smo y el cristiani~ 

mo.1s 

Lo• judíos ocultos, dentro de su sincretismo, llegaron a rev~ 

renciar como m4rtires a las vtctimas de la Inquiaici6n (en el 

juda!smo no existe el martirologio). Llegaron a conatituir -

confraternidadea religioaaa, muy al modo de la• congregacio-

ncs de devotos de los santos cristianos. 
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San Rafael~ Santa Esther, santo Tobit 1199aron a· introducir•• 

en la liturgia de loa marranos o jud1oa oculto•· Taab16n cSe

inapiraci6n cristiana fue el ayuno a intenci6n •de loa vivoa-

y de loa muertos•. 

con todo, afirma Cecil Roth, •1a doctrina judla no ••taba --

extinguida, ni mucho menos•. 16 La idea aeai&nica no ae agot~ 

ba, ni tampoco la promesa del retorno a la Tierra Prometida,

idea que continu6 ocupando gran parte de las es~ranzaa y -

oraciones de los judíos ocultos. 17 

Los pequeños eran educados como cristianos devotoa, aunque se 

les permit1a, en ciertos momentos de su vida, que algGn alle

gado les hiciera saber su origen y loa secre~os de su fe. 18 -

La circuncisi6n era imposible y significaba un peligro de --

muerte. En general, se preacind1a del rito, aduciendo que -

los nacidos en el desierto, tras la salida de Egipto, tampoco 

lo practicaban. 19 

En cuanto al encendido de las velas del shabat (silbado), ---

éstas se prend1an en un s6taño dentro de un c4ntaro, practica 

que se lleg6 a identificar como la original y no como una 

prevenci6n para no levantar sospecha•. 2º Muchos prendlari 

velas la vlspera del s&bado y no laa apagaban, signo que air

vi6 para identificar a quienes judaiaaban. 21 
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La• pr&cticaa alift.enticiaa judtaa fueron observadas por la -

primera generacien de conversos, quienes se abatenlan de ing~ 

rir alimentos prohibidos como la carne de cerdo. Miles de -

conversos fueron victimados por razones dietéticas: no inge

r!an cerdo, preparaban pan sin levadura para la Pascua, quit~ 

ban los tendoneBde.la pierna del cordero. 22 Lo que se com1a 

y cuando se comla era el principal vinculo con el pasado. A

muchoa converaoa la simple viei6n del cerdo los enfermaba, 

produci6ndolea dolorosas reacciones alérgicas. 

En cuanto a las festividades jud1as, el Pentescostés casi --

desapareci61 el ayuno de Esther permaneci61 Januk&, la fiesta 

de ias luces, se conserve. 23 

Beinart afirma que aunque el recuerdo y el conocimiento de -

las Mitzvot· (pr&cticaa judtas) fue borrlndose cada vez m6s, 

ciertas costumbres y tradiciones continuaban en el recuerdo -

de los conver•os, las que les fueron transmitidas por ccntu-

rias, de 9eneraci6n en 9eneraci6n. Loa inquisidores, mien--

tras existi6 la suprema recordaban a loa conversos su tradi-

ci6n, reavivando sus recuerdos judaicos. S6lo con la disolu-. 

ci6n de dicha inatituci6n cea6 el recuerdo. 24 

Como todo tiene dos caras, serta pertinente afirmar que loa -

judtos ocultos, fieles al judatamo -aunque a veces tergivers~ 

do- fueron los llamados traidores y mancilladorea de la fe --
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cat6lica. 

b.J Conversos rebeldes y conspiradores. 

1.1 Pollticos 

Entre las filas de los cristiano• nuevos tambi6n hubo rebel--

des, gente de acci6n. Entre ellos destaca Dieqo de·susSn, un 

opulento converso sevillano, quien 1uch6 junto a un grupo C 1-

cristianos nuevos para detener el establecimiento de la Ins :! 
eici~n en Sevilla en el año de 1481. "¿C6m.o pueden actuar -

contra nosotros? -dec!a. Somos los p~incipales miembros de -

la ciudad, bienquistos por el pueblo. Reunamos a nuestros ·

hombres. Si vienen a prendernos armemos una tremolina en 1 ·•.

ciudad, con nuestros seguidores y con nuestros amigos." 25 

A pesar de su entusiasmo, un enamora&> de su hija, "La susa-

na", revel6 a la Irquiaici6n la revuelta. Quedaron implica-

dos muchos de loa maa ricos y honorables ciudadanos de sevi-

lla, incluyendo varios magistrados y otros dignatarios civi-

lea. Fueron juzgados apresuradamente y condenados a muOrte. 26 

Bn llpoca de Alvaro de Luna, se levante en armas contra la 

corona Diego L6pez Pacheco, Marqulla de Villena, junto con sus 

parientes, su hermano, Rodrigo Tlllez Girdn, Grannaeatre de -

la Orden de Calatrava, con el conde de Urefta y auchaa r1guraa 
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relevantes. El Marquds de Villena, cu~todJ.o de Juana, La --

Beltraneja, hija dnica de Enrique IV, preten41a colocar en el 

trono a BU protegida despu6a de unirla en .. triao~io con el -

rey de Portugal. Parece ser que dicho enlace beneficiaba ---

enormemente a los conversos, muchos de ellos inconformes a --

loa Reyes CatOlicos. Pulgar eacribiO que apoyaron a Villena

muchoa conversos, aunque como grupo eablban divididos: unos-

·apoyaban a Isabel y Fernando y otros, no. se a abe , sin emba¡ 

90, que muchos conversos de Ciudad Real tomaron parte, entre 

ellos Fernando de Teva, llamado el Rabi de· loa conversos, -

quemado en un Auto de Fe, en el año de 1483. Beinart afirrna

que muchos de los rebeldes permanec:lan fieles a sus ortqenes, 

causa suficiente para castigarlos, viniendo la revuelta a --· 

agregar un matiz polttico a sus infracciones. 27 

1.2 Hum:Jr y blasfemia 

El humor, la ironía y el sarcasmo, abierto o velado, acompañó 

a algunos conversos, a quienes s61o les quedaba retr. 

La iron1a -afirma Gil.man- emerge cuancSo 1a vida humana exi.a-

te, individual o colectiva, en estado de crisis 29 y en Cr! 

sis eataban España y loa conversos. 

Entre los dados a laa "grandes yrronyaa~ y al "huuor chocarr~ 

ro• eatl Juan de Lucena, impreeor de lil:Jroa hebreos, quien --
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afirm&Ss •Ro me diga• merced, q yo no s6 syno un judto azino

(4e•gracia4o) ". 

Otro conver•o, Martln de Sta. Clara, coment6 •obre el cielo y 

la eternidad: "No hay mAa par que el mercado de calatayud•. 3º 

Baltasar L6pez, camino al quemadero, cuando fue exhortado por 

un sacerdote a regocijarse, pues so le estaban abriendo las -

puertaa del cielo conte•t6: "Gratis, dects Padre ••. la con

fiacaci6n de mis bienes me ha co•tado ••• • 31 

Bataillon cita a La ptcara Juatina, quien hace burla de su -

genealog!a in•inuando a cada paso sus ortgene• judtos, en --

lugar de esconderlos. 

El caso del doctor Villalobos es bastante ilustrativo de la -

carga de humor que muchos conversos desplegaron para sobrell~ 

var su situaci6n. Cuando el duque de Alba, su paciente, le -

criticaba por eu conatante chccarrerla, 61 argument6 que gra

cias a ella •e mantenía en 6ptima salud, indispensable para -

cuidar a sus enfermos. 32 

Algunos conversos, v!ctimaa de la desesperaci6n, del humor y

la iron!a, paearon a la blasfemia, reacci6n que denota cierta 

inestabilidad, aobre todo si loa objetos de critica, eran --

JesGs y Marta. 



32 

Hay quien calific6 de mujer ligera a Mar~a y afirml5 que Jeads 

no fue concebido inmaculadamente. 33 Otros no observaban las-

reglas de la Iglesia, no aaist1an a misa.y criticaban a la -

Inquiaici6n en·ptlblico, defend!~n la libertad de conciencia -

abiertamente, ironizaban y judaizaban sin recato. Hubo casos 

extremos de cristianos nuevos, quienes blasfemaban contra los 

ritos reci~n impuestos que, al parecer, indican una especie -

de culto al rev~s. 34 

c.) Conversos cr!ticos 

1.1) Cr!ticos a su nuevo entorno 

Gilman, en La España de Fernando de Roiaa nos habla de la--· 

disconformidad.de muchos conversos al cristianismo de origen

jud!o, quienes, a pesar de los peligros que implicab~ hablar, 

decidieron hacerse o!r. Haim Beinart, basAndoae en testimo-

nios inquisitoriales, muestra la hostilidad de algunos cris-

tianos nuevos hacia su nuevo entorno. 35 

Cuando un converso aceptaba el cristianismo en los siglos XIV 

y XV tenia que aceptar no solamente un dogma extraño, no sol~ 

mente una revoluci6n en sus convicciones y el ritmo más inti

mo de su exiatencia diaria y anual (la nueva ley), sino tar:i-

biGn una serie de afirmaciones recibidas, que •e hablan hecho 

cada vez menos originales y que se repetlan ••• y tambi,n, --
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in•i•tentemente, en el cur•o 48 la Edad Media. 36 Los deseng.!. 

ñadoa, al verse rechazado• por su estigma, impo•ible de bo--

rrer, en algunos casos profirieron crtticaa aceradas. Citar~ 

moa a Enrique G&nez, autor de Pol!tica AnqGlica, obra en la -

cual el tema del mal•tn, el delator que tanta• desgracias --

trajo a aua cong6nerea del pasado, aparece como una verdadera 

obaeai6n. "Que fin puede aguardar un Reino que premia a mal-

ainea, alimenta cuadrillas de ladrones (como dice san Agus--

ttn>, destierra vaaalloa, deshonra linajes, ensalza libelos,

multiplica miniatros, destruye el comercio, ama arbitrios, no 

oye las partes, calla loa testigos, vende noblezas, condena -

nobles, alienta gabela.a y arruina el derecho de las gontes." 37 

V6lez de Guevara, en su estilo conceptista y crtptico, en ---

El Diablo Coiuelo no •e queda atrAs. Para 61, como para mu--

chos otros conversos, la Inquieici6.n era el remedo del Infie.E_ 

no, u~ infierno aui generie con corchetes y malsines. 

Juan de Mariana, ya mencionado, se levant6 en contra de la 

medida que castigaba a los hijos inocentes por loa delitos de 

sus padres. Estas culpas estaban vinculadas al origen impu-

ro, heredado de generaci6n por generaci6n: le parecta extra

ño que los hijos pagaran por los delitos de sus padres. 38 

1.2) Conversos reformistas 
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Entre los cristiano• nuevos, hubo quienea, antag6nicos a su -

entorno, adoptaron el camino de la reforma. Muchos se adhi-

rieron a Eraamo, a Vald6a, a loa alumbrados. S99dn Bataillon 

"las obras de Eraamo, au intenaa y 'combativa eapiritualidad -

cristiana ofrecta arC)\1lDentoa doctorales y teol6gicos a las -

victima.a de loa irreconciliable& casticismos". 39 

En una @poca de refoEftla·a dentro de España, surgieron entre -

loa converso• numeroaoa adeptoa al erasmismo. Les resultaba

m&s acceaible una religi6n refo:rmada donde, por ejemplo, la -

devoci6n a loa santo• se excluta, ast como el dogma de la --

Trinidad, la excluai6n de bulas p~pales, etc. Incluso Cervan 

tea, Quevedo (a!ln ain ser converao,_pero si un eaptritu incon 

fortne) y, a nuestro parecer, V6lez de Guevara, se vieron in-

fluidos, en mayor o menor grado por el erasmismo, muchas ve-

cea entre 11neaa, pero auténtico y efectivo. 

Entre los conversos hubo adeptos a las herejtas del cristia--

nismo (el iluminismo, el molinismo, etc.) "Era cosa frecuen-

te que autores ecleai&aticoa, asc~ticoa y m1aticoa, monjes -

visionarios y tratadistas de todas clases tuvieron alguna --

forma de conflicto con· la Xnquis!ci6n. 40 San Juan de la---

Cruz fue delatado por iluso y aoapechoao de la herejta de loa 

alumbrados, al igual que Sta. Tareaa de Jeada y Loyola. 

d.) Converaos vacilante• 
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1.1) Arrepentidos 

Entre los judlos forzados o •meahumadim" hubo.quienes retorn~ 

ron a su grey arrepentidos. 41 Hubo casos de reversi6n a con

secuencia de dudas en materia d~ fe. 42 Entre loa inadaptados 

hallamos a Luis (Abraham Garc1aJ, librero y arrendador, con-

vertido en 1492 por la fuerza. Ya adulto manifiesta su pesar 

de palabra y de obra y termina sus dlaa en la hoguera. El --
4 • declar6 que prefer1a ser cochino o puerco que no convertido. -

1.2) conversos contradictorios 

El famoso Luis Vives es un ejemplo del converso torturado, 

Oscila de la evasi6n, a la desesperaci6n y a la contradicci6n. 

Poseedor de un estilo sombr!o y pesimista, asisti6 hasta la -

edad de diez años a la sinagoga, hasta que su familia fue de~ 

cubierta, en 1502. Se dice que tanto en sus obra& como en su 

correspondencia, se muestra evasivo cuando hace referencia a

la Inquisición. Por otra parte, jarit6s salió en defensa de la 

memoria de su madre, sino que el mismo año -cuando sus restos 

fueron exhumados y quemados, juntamente con su estatua- Vives 

dedic6 uno de sus tratados, el De Pacificationes, al inquisi

dor general Manrique. 44 

1.3 Conversos evasivos 
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-Hay quien pretendi6, entre loa nuevo• cristianos, permanecer

al margen de toda aoapecha, de la opini6n del vulgo, dul qué

dir&n. Entra elloa descolla el c6lebre Fernando de Rojas, -

quien a pesar de au fama, prefiri6 la o•curidad y el anonima

to en Talavera de la Reina, donde vivi6 modestamente con su -

familia. Lo que habta tenido que decir ya estaba plasmado en 

La Cele•tinat el deagarro de Eapaña. 

Segdn Gilman, Fernando de Rojas y sus familiares prefirieron, 

en lugar de la fama y de la continua exposición, el anonimato 

y la conformidad. 45 

1.4 Conversos fantasiosos 

Entre loa desesperados, encontramos quienes optaron por el -

camuflaje y la aaimilaci6n. Huchos, para sustentar una post~ 

ra honrada frente a loa "limpios" y gozar de los mismos priv! 

legios, inventaron una genea1ogta fant&stica y fantasiosa. 

Por ejemplo, Mateo Alem&n, converso atormentado y siempre --

critico, afirmaba ser descendiente de un noble alem.&n, quien

lleg6 a España acompañando a Carlos v. 46 

V6lez de Guevara se lab~6 pAra s1 ll\iamo una geneal09ta noble

e impecable; la de loa Guevara, descendiente• de aquel Llo-

rente de Guevara, victorioso combatiente de Sevilla. Era 

preferible fantaaear (no diremoa mentir) que aer hom6nimo de-
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un procesado por la Xnquisici6n. 47 

Fox Morcillo se describió a s1 mismo como h~redero de los --

condes de Foix, quienes emigraron de Francia a cataluña desde 

el siglo XV. Por otra parte, 6ste se neq:aba a discutir sobre 

su origen, adoptando una pol1tica de s1lercio sobre su tempra

na edad. lo que para Ruth Pike, es muestra de su origen con--

verso. Parece ser que Fox, co~ muchos otros cristianos nue-

vos, falsificaron deliberadamente su ascendencia para prote

gerse de la malediciencia y de la deshonra • 

Pablos, figura literaria de la pluma de Quevedo, refleja.la -

problern&tica del converso: ~l niega su sangre lnnzAndose a -

la "usurpaci6n de hidalqu1a". 48 

1.5 Conversos de vida novelesca 

Francisco Lugo, vecino de Cabra, representa a nuestros ojos,-

el tipo de converso de vida novelesca. Fue pirata y musulmSn 

y muri6 en un Auto de Fe en el año de 1625. Su vida muestra

inestabilidad emocional, seguramente por su fuerte conflicti

va interna, pues paa6 de una religi~n a la otra, adoptando la 

vida del mar, tal vez para huir. 49 

e.) Conversos desesperados 
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SeqGn Amlrico Caatro - cita Antonio H4rquez en Literatura e -

Inquieici6n- el ••tilo cleaeaperado de la tradici6n judaica -

.ae convirti6 en forma expre•iva para muchos cristianos. El -

convereo español de loa aigloa XV y XVI incurri6 en estilos 

de tono pesimiata, como Vivea. 50 

Nosotros encontramo~ en El Diablo Cojuelo, obra del aiglo --

XVII, un particular sentimiento de deailusi6n, de decepci6n -

en los personajes, quienes -a nuestro parecer- hablan por su

autor: dese~perado por au condici6n inalterable de cristiano 

nuevo, incapaz de igualar a aquAlloa qu.e gozan de los privils 

gioa que otorga la pureza de eangre, como el H&bito de Santi!!_ 

qo. 

f.} Conversos criatianoa 

1.1 Religiosos 

Hijos de jud!os del paaado, buacaron en·la vida religiosa 

cristiana escape para sus conf1ictoa. Para muchos fue un 

medio de evaai6n, de huida1 para otro• fue -•i lograban pro-

bar su limpieza de aanqre por medio de fal•a• probanzas de -

cristiandad vieja- un e•caño para ascender en la eacala ao--

cial. Para muchos fue un refugio, un remanllO de paz. 

Américo castro afirmas -•• bien eabido que una defen•a uaa4& 
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por los cristianos nuevos era ingresar en una or4en religio-

aa•. 51 El cita las palabras de Sta. Tere.aa: •sn eato• d1all-

hab1a persuadido a un hennano m1o a que ae metie•e frai-

le, dicidndole la vanidad del mundo, y concertaaoa entramboa

irnos un d1a, muy de mañana, al monasterio adonde eataba ---

aquella mi amiga C~, cap. IV) 5~ Parece que •sntre las --

posibles salidas al conflicto que atenazaba auchaa almas de -

elecci6n desde fines del siglo XV, una de llaa fue invocar el 

auxilio divino, no en la forma confusa de loa alumbrados, ql 

exig1a prActicas externas y asociaci6n con otros, y entre lo 

cuales ninguno se deatac6 en forma genial y duradera. Los 

dotados de suficiente ímpetu y poder creativo se sirvieron de 

sus propias y confusas desdichas como de ~n material de cons

tz:ucci~n para con él erigir excelsas moradas en la cual Dios-

y su criatura convivirlan, glorificando el Uno, y libre de -

miserias y cadenas opresivas la otra~. 53 

Entre los cristianos nuevos mencionaremos ~iaioneros, cate---

quizadores, peritos en conversi6n. Entre ellos sobresalen -

A. Hernando de Talavera, Feo. de Victoria, el padre Mariana,-

etc. 

1.2 COnveraoa antisl!!IR.itas 

BUbo entre loa cristiano• nuevoa, alguno• que. para 4-aoatrar 

•u •inceri4a4 y hacer a.lrit.oa rrente a lo• criatJ.ano• viejoa, 
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o bien para reafirmar•e dentro de au nueva fe, exageraron su

celo "ensanchando eu fanatismo y su af4n persecutorio."54 

Entre ellos.destaca Alonso de la Espina, autor de Fortaletium 

~· quien para Beinart puede "ser considerado el padre del 

_sistema que conformar!a la rnquisici6n". 55 También descolla

entre los fan4ticoa el c8lebremente famoso TomSa de Torquema-

c!a, religioso que influy6 en la expulsi6n jud!a de suelo esp~ 

ñol en 1492. 

Menos famoso es el denominado "Cartujano", quien en sus pala

bras se muestra como acGrrimo enemigo de los judaizantes: 

"Todos loa sorprendidos realizando ceremonias de la juder!a -

••• merecen ••• yr todos ahecho a la hoguera que son tempora

les". Tambit!n arremeti6 contra quienes traicionan a Cristo;

"Venden a Christo mercantes traperos / y los alquimistas tam

bién sobre todo / y loa echachuechoa con formas y modos I y -

mSs los ypocritas y chocarreros". 56 

También hablaremos dol autor de La Josefina, Miguel de Carva-· 

jal, que rechaz6 enérgicamente su pasado, adoptando el antia~ 

mitiamo de algunOs cristianos viejos. Dicho autor mostr6 la

figura del jud!o desfavorablemente al presentar referencias -

lingU1sticaa y aleg6ricaa en detrimento de su fama y honra. 

Los divide en malvados y virtuoaoa por medio de cierto uso -

sem~ntico: los malos conversos emplean en su ldxico la pala

bra Dio y no Dios para no ser tomados por politetatas. 57 
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Hubo entre los conversos quienes, llevados por el fanatismo o 

por el temor rúligioso, denunciaban a amigos y parientes. Se 

dieron casos de hijos que denunciaban a sus propios padres y -

hennanos. 58 

En aquella 6poca parece ser que la fe 1leg6 a superar -en --

muchos casos- los lazos afectivos y la lealtad a la sangre. 

Por otra parte, exagerar la devoci6n podia en -.ichos casos 

despertar sospechas sobre su origen. Se ci.ienta, po:c ejen,t:·· 

que conversos al cristianismo fN4'? tocino a ojos de sus Vt!c 

nos. 

En El susc6n (p. 83} hallamos: "y prosigui6 siempre (Cabu"l) · 

en aquel rnodo de vivir, que s6lo vino a añadir tocino a la -

olla; y as1 tenia una salvadora de hierro ••• • 

;.¡ 
i 
l ¡ 
' 
~ 
l 
1 
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, Reacciones de los Conversos 

.N O T A S 

1.- G.ilman ~tephen, op. cit., p. 127. 

2.- ~er Yitzhak, op. cit., p. 618-619 

3.- Márquez Antonio, Literatura e Inquisicidn en España 1478-

!.!ll.· p. 22. 

4.- Beinart Haim, Conversos en Trial, p. 36. 

s.- Márquez Antonio, op. cit., p. 20. 

6.- Castro Américo, Sobre el Nombre Y el quiAn de los España-

!.!!• p.p. 290. 

1.- Gilman Stephen, op. cit., p. 152. 

8.- Bataillon Marcel, Erasmo y España, P• 767 

9.- MÓrqua.:Z Antonio, op. cit., p. 111. 

10.- Beinart Hairn, op. cit., p. 220. 

11.- Roth Cecil, op. clt., p. 122 

12.- Beinart Haim, op. cit., 232. 

13.- Roth Cecil, op. cit., p. 119. 

14.- ~. p. 121. 

15.- Beinart Haim, op. ·cit., p. 210. 

16.- Roth Cecil, op. cit., p. 121. 

17.- ~, P• 122. 

lB.- !E.!A:..r p. 122, 

19.- Ibid., p. 123. 

20.- Roth Cecil, op. cit., p. 126. 
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-21.-·neinart Haim, op. cit., p. 237-8. 

22.- Gilman Stephen, op. cit,, _P· 29 

23.- Roth Cecil, op. cit., p. 121. 

24.- Deinart Haim, op. cit., p •. 241. 

25.- RcthCecil, op. cit., p. 41. 

26.- ~, p. 41-2. 

21.- Beinart ffaim. ·op. cit., p. 73 a 77. 

2B.- Gilrnan Stephen, op. cit., p. 118. 

29.- ~· P• 99. 

30.- ~ .. ' .p. p. 201-6. 

31.- Roth Cecil, op. cit., p. 114. 

32.- Bataillon Marce!, Ptcaros y Picaresca~ p. ·161. 

33.- Beinart Haim, op. cit., p. 286. 

34.- Gilman Stephen, op. cit., p. 201. 

JS.- Beinart Haim, op. cit. 

36.- Gilman Stephen, op. cit., p. 101. 

37.- Márquez Antonio, op. cit., p. 114-5 

38.- Benassar Bartolom@:, InguisiciOn Española: Poder Pol!tico 

Y Control Social, p. 111. 

39.- Bataillon Mareel, "El Erasmismo de Cervantea en el Pensa-

miento de Américo Castro" en Estudios aobre la obra de -

Am6rico castro, p. 201. 

40.- KÁrque& Antonio, op. cit., p. 57. 

41.- Baer Yitzhac, op. cit., p. 52•-S. 

42.- Roth Cecil, op. cit., p. 122. 

43.- GilJnan Stephen, op. cLt., p. 449. 
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44.- Ma~quez Antonio, op. cit., p. SO. 

4S.- Gilman Stephen, op. cit., 

46.- Dom:!nguez Ortiz Antonio, Loa iudeoconver"•o• en Eapaña Y -

América, p. 179; El caso de Mateo Alem&n, en cambio, me

parece claro, a pesar de las reserva& de Eugenio AaenaioJ 

ee verdad que no todos loa que llevaban el apellido Ale-

mln eran conversosr por eso el novelista no prescindi6 de 

Al, sino que quiso hacer creer que pertenec:ta a genuino~

teutonea llegados a España con el adquito de Carlos v. 

aun tuvo la desfachatez de fabricarse un escudo coronac. 

con el águila bic~fnla, rasgo de orgullo aubyacente. o -

reacci6n de innumerables humillaciones. 

Pero el apellido enero o henero, habla que ocultarlo a 

toda costa, porque "olla a jud1os a cien leguas", como 

escribi6 Rodr:tguez Mar!n y fue omitido por loa testigos,

complacientes o sobornados, que le proporcionaron la in-

formaci6n de limpieza de sangre necesaria para pasar al -

Nuevo Hundo. 

47.- Domtnguez Ortiz Antonio, op. cit., p. 184-5: "Hay casos, 

sin embargo, que pueden considerarse seguros o muy proba

bles (de origen judto uno de ellos, y muy curioso, es el

del poeta ecijano Luis V61ez de Guevara, gran ensalzador

de su noble proaapiaJ en 1629 dirigió a Felipe IV un memg 

rial en ro.in.anee solicitando un hlbito: 
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•puea •oy de varan Guevara 

y d.e•de Avtla del Rey,. 

de loa treacientoa hidalqoa 

que ganaron a .Jere:# 

Pero •• h• demoatrado que •u verdadero nombre, can el que 

firmd al9unaa de •u• prJ.m•r•• obra•, era Luis va1ez do -

Santander. E1 motivo probable del cambio de apellido --

fue, ••9Gn J. &ntr11mbasac¡JUaa, que a mediado• del ai9lo -

XVI fue penitenciado por judaizante un Luia de Santander, 

ecijano, ascendiente, sin duda, del pQeta. 

Eeto• antecedente• familiant• no• dan la explicaci6n de 

loa amargo• sarcaam.o• que verti& aobre laa proban~as de 

linaje en El Diablo Cojuelo ttranco 3°}. 

4S.- Pike Ruth, "Tbe converso Ori9in of Sebaetian Fox Morci--

llo" en Hiapania, Vol. LI, p. 977, 1968. 

49.- Agüera G. Victoriano, "Salvaci6n del Criatiano Nuevo en -

el Guzman de Alfarache", en Hispania, Vol. 57, p. 28, ---

1974. 

SO. - Guill4n Claudio, "Un Padr6n de Conver•o• Sevillanos .. ----

(1510)" en 5H, T. qS, p. 81, 1970. 

s1.- Márquez Antonio, op. cit., p. 57. 

52.- caatro Am6rico, Teresa 1• santa Y otro• En•axos, p. 21. 

53.- .!.2!S:.r P• 21. 

54.- .!!!!.~ .. !.-' p~ 23. 

SS .. - Tovar Antonio, "Un nuevo epi9rama. 9rieqo de C:6rdoba : --

¿Arriano de Niccmedia 1 Procon•ul de Bltica? P• 421 en --
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Eatudio• aobre la Obra de AmArico caatro. 

56.- B&inart Haim, op. cit •• p. 20. 

57.- Gil.man Stephen. op. cit., p. 436-7. 

58.- Gitlitz M. David., •converso• 6 the Fuaian of World in -

Hicael de Carvajal's Tragedia Josephina•, p. 260-3. 
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XII.- Hacia una biografla 4e V61ez de G\levara, autor converso 

a.) BiOCJrafla o•cura e incierta 

Lui• V61ez de Guevara, diectpulo de Lope, dramaturgo y poeta,

nace en Ecija en el año de 15791 •• bautizado por el plrroco -

de San Bautiata el l• de a9o•to de 1579 y muere en el año de 

1644. 

Pranci•co Rodrigues Marln afirma que .u biografía ha aido re-

construida a •retaauelo••, pue• vivi6 de limosnas y ahora de•

pu6s de muerto, tambi6n como de •liftlo•nas• se le va escribien

do la bio~rafla. 1 

"'Famoso en el Siglo XVII, olvid8do en el XVIII, recordado liq!!_ 

ramente en el XIX, y revivido en el x.x• 2 de dicho autor se -

sabe poco y •e ha inventado mucho -eegan Rodrlguez Mar!n- el -

año de su nacimiento estaba errado, las tareas de su mocedad,

el nllmero de su• matrimonioe, incluso se alab6 sus méritos en

el foro, sin haber 6ate cureado la carrera de leyes. 3 

Algdn cr~tico aaevura con raz6n y ain ella sobre el autor eci

jano: "La vida de Vl:lez nada tiene que envidiar a la de Lope, 

en lo de movida y diveraa. Monaguillo, bachiller, paje, •old~ 

do, abogado, secretario y alcahuete de nobles •eñores, pedigU~ 

ño, caradura, gorr6n, buf~n, ujier de claara, eapadachtn, 4ra-

• 

j 

1 
1 

1 

1 
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maturgo fecundo, enamorado perpetuo, cuatro veces casado, pa-

dre de nwnerosos hijos, c6mico cortesano ••• ¿hay quien prese~ 

te vida mAs ·accidentada1•4 

Vález de Guevara, por otra parte, es ejemplo de un laberinto -

de nombres. Este, quien se firmaba "Lauro• en sus primeras -

obras, "'deb!a llamarse Luis Rodr!guez Santander por loa apell} 

dos de sus abuelos o Luis Vélez Negrete por los apellidos dr 

sus padres, pero comenz6 a ser conocido -por Luis Véle% de -

Dueñas. se dice que en agradecimiento a los favores que reci 

bi6 de un pariente de su madre adopt6 el nombre de Luis Vélez· 

de Guevara, que es el nombre con que ha pasado a la historiR -

de las letras. ,,S 

t.os cambios continuos de nombres reflejan -a nuestro parecer-

la falta de identidad del artista y su caos interii:>.r. fen6me-

nos comunes en aquellos tiempos entre los cristianos nuevos, -

quienes para salvaguardarse de los acechos de su ambiente, por 

su origen manchado, mudaban nombres, domici1io o adoptaban una 

conducta contraria a la del estereotipo jud~o. 6 

Hijo de Diego V4!lez de Dueñas "hidalgo pobre", seg<1n se decia, 

y de Francisca Negrete de Santander, adhiri6 a su noinbre el de 

Guevara, apelativo de alcurnia inmaculada. Hay quien afirma -

que por orgullo excesivo, aunque aparentemente fue para cubrir 

•u ignominioso origen. 
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Bn uno da 1o• memorial•• del autor y dedicado• al conde-duque

de Olivares y al rey Felipe ZV por el año de 1626, en el que -

pretende ayuda econ6mica por carecer de lo indispensable para

acompañar al monarca en calidad de ujier, destaca su origen -

nobles 

pues aoy varon de Guevara 

y, deade Avila del Rey 

de lo• treaciento• hidalgos 

que ganaron a Xerez B 

Segan lo anterior, el poeta ecijano viene a aer digno deaéen-

diente de un tal Llorente de Guevara, quien ayud6 a reconquis

tar Sevilla al rey Fernando el Santo en el siglo X. Sin emba~ 

go, todo parece ser s6lo una invenci6n. 9 El poeta -quien se -

vanagloriaba de su prosapia hidalga- •e ha descubierto que era 

hom6nimo de un tal Luis de Santander, originario de Ecija,. 

procesado y muerto en el siglo XVI por la Inquiaicidn. 10 No -

resultaba demasiado conveniente ser de Ecija y apellidarse --

Santander1 en cambio, daba lustre y seguridad ser un Guevara.

A pesar de sus esfuerzos por ennoblecer au estirpe para aseen-. 

der en la escala social, V6lez no obtuvo el dxito deseado, --

incluso le fue negado el ttAbito de Santiago, causa de su frus

traci6n y amargura reflejada en au obra magna El Diablo coiue-

_!g. 

b.J V6lez de Guevara, el corteaano 
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gran futuro del incipiente poeta, quien por entoñcea se firma

ba "Lauro". 11 

Aunque el "Elogio" -afirma la critica- no posee cualidades --

superiores, cumplid en su momento con su funci6nt a trav6s de 

dicha obra la corte empezd a entender au participaci6n en la -

historia. 12 

En dicho poema el autor reconoce al rey como autoridad casi 

divina y expresa la presencia del imperio y de 1a·dinast!a --

española en sus dominios a través de imS.genes como el "español 

col6rico y bizarro", "el flamenco flemAtico" ¡ "el indio desba_E 

bado". 13 

Con el tiempo, y segan certifica el duque de Sesea, V6lez de -

Guevara se convirti6 en un autor experto en relaciones de eve~ 

tos pdblicos, cuyos inicios hallamos en su primer poer.ia corte

sano. 14 

El escritor de El Diablo Cojuelo, pretendiente de la corte, se 

vali6 de memoriales continuos para encomiar y pedir apoyo eco

n6mico a los poderosos. En 1622, cuando pretend!a el puesto -

de ayuda de c!mara del infante cardenal, V6lez se plasm6 a s!

miamo en la imagen de' un converso de origen jud~o. quien aan -

espera al Hes!as: 
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"en mi fe constante / soy Luis de Eapera - en Infante. como -

Juan de Espera en Dios." En otra ocaaidn el antes esperanzado 

eacritor se queja amargamente de sus amos "tan fanfarrones de-

bolsas / 

alfiler". 15 
/ que aunque con plagas lea pidan, / no dar4n un-

Segdn Gan¡th A. Davies, el linaje de VAlez de Guevara - poeta

aiempre atento a las adplicas - fUe un impedimento para su --

rApida aacenaidn en contraposici6n de otros cortesanos de ori

gen converso, como Antonio de Mendoza, quien se convirti6, a·:..·· 

pesar de su estigma, en favorito de 1os favoritos, predilecto

de la corte, mientras que el ecijano no pas6 de Ser una menor

constelaci6n.16 

V~lez fue observador director del 6xito de muchos de sus corr~ 

ligionarios favorecidos en tiempo del conde -duque de Oliva--

res. su amargura creci6 -como ya se afirme con antelacidn- --

por no haber sido merecedor del ttAbito de Santiago. Segtln 

parece, los candidatos a dicha honra "tentan que pagar los 

costos legales, incluidos los cargos personales per diem y 

toda clase de extras a los funcionarios locales y de la Chane! 

ller!a, ast como los proverbiales chupatintas, lo• esaribanos

y sus asistentes ayudantes. Y ••• para las investigaciones 

más exhaustivas, la cuenta podf.a ser astron6mica ••• En el 

mismo sentido, la Orden de Santiago trataba de ser m&s rtgida

cn aus exigencias que las·a·emlla. · Una regla general. podrta ser 
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Unos hablando entre a!, 

otros trocando dineros, 

estos engañando a estotros, 

y otros engañando a aqu,lloa. 

(La 'luna de la§ierra, BAB, XLV, 195) 

Un poco m&s adelante recibe Menga la orden de regresar a la -

corte· •con dineros• para su amo, y 61 contesta: 

Eso s!, porque en la corte 

todo se acab6 con ellos. 

c.) V6lez de Guevara y los autores de su tiempo 

Mar!a Grazia Profeti en su Note Crigtigue Sull ' opera de ---

V6lez de Guevara hace referencia a las relaciones del autor -

con los escritores de su época. 19 

Cervantes, quien lo llamaba "quitapesares• coment6 sobre el --

autor ecijano: "Topé a Luis Vélez, lustre y alegria y descriE 

cidn del trato cortesano y abrac~le en la calle a 110dio d!a•. 19 

Quir~s eacribi6 sobre la persona del autor ecijano lo •iguien

t•• 
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*Di6le su maqe•tad (Apollo) titulo de Ma.rquAs de s·alinaa, puea 

no •e ~nacen mas plumas que la~ suyas en el ParnaBo". 19 

AndrAa de Claramonte en au Letan!a Moral plasmt5 lo si9uiente:-

9floridtaimo ingeni? de Ecija, de quien eaperarm:>a grandes eser,! 

toa, y ha hecho hasta hoy muchas famosa• comediaa•. 19 

Montalb&n exprese sobre VAlez y su obra lo siguientes "Luis -

V6lez de Guevara ha escrito m&s de cuatrocientas comedias y -

todas llenas de penaamientoa sutiles, arrojamiento& poEticos y 

versos excelent!simos y bizarros en que no admite comparacidn

au valiente esp!ritu". 

Quevedo lo cita como a uno de los m&ximoa representantes del -

teatro español. 

Lope de Vega, que conoci6 a VAlez en el año de 1602, interce-

di6 a su favor cuando Aste estuvo en problemas con el conde de 

Saldaña. En Rimas Humanas y Divinas, el Ffnix de loa Ingenios 

le dirigi6 un soneto; en La Dama Boba cita una canci6n que --

VAlez de Guevara habla recitado en la Academia del duque de -

Pastrana. En El Laurel de !polo, Lope coment6 sobre la figura 

del autor ecijano: Ni en Ecija dejara / el florido Luis VAlez 

de Guevara /de ser.su nuevo Apelo/ que pudo darle aolo, y 

s6lo en sus escritos / con flores de concetos inauditos, lo 

que loa trea que faltan / as! sua versos de oro I con b1an4o -
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· ntilo la ma.-teria emnaltan". 

Y en· La FilClll'lena de Lope hallamoa sobre V6lez: 

'! el famoso Luis V~lez, que tenta 

e.::. lxtaais las Musas, que a sus labios 

i~an por dulce n6ctar y ambrosta. 20 

Profeti afirna que a pesar de que los coetáneos de Guevara --

reconoc!an s·.: brillante carrera social, su ingenio y sus rela

ciones con_l:s Grandes de la Academia literaria, se le veta 

como a un po-a-:.a pediqUeño que "se veta forzado a halagar la 

vanidad de l:s Sandovales, Mendozas, T~llez Girdn, Guzmanes y

otros grandes señores de la corte de los Felipe& III y IV." 

Profeti cita a Cotarelo, quien lo llama "malediciente, poco 

agradecido, óescontentadizo y rebelde a quella domesticidad 

que era necesaria para subir a los mejores empleos". 21 La --

misma critica cita a J. Salas Barbadi1lo, quien en La Peregri

nación Sabia ~ace referencia a VAlez de Guevara del siguiente-

modo: "El gato sazonaba la risa de 1a Academia por su desver-

gllenza, audacia, porque 1os m4s de sus trabajos eran hurtados

de 1os ingenios que eetaban presentes, que 1ea habla robado".

Y "afrent6se el gato porque dijo que tenla debajo de su prote,: 

ci6n a los oficiales de la aguja y el dedal1 llandlo chocarre

ro, truh4n y quitapelillos: el mono sin recibir alteracil5n en 

su Animo con semblante igual, le rechaz6 la pelota y le dijo -

-·-----------·---------·---·-.. -·-----
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Guevara hizo teatamento el 5 de noviembre de 1644. Declar6 -

entonce• que "por eatar muy a1canzado y necesitado de hacien-

da, no podf.a diaponer y dejar 1aa misas que quisiera por su -

alma. " 23 

Este muere dlaa deapuea, el 9 de noviembre de 1644, a loa 64 -

años de edad. JoaA Pel1icer, amigo suyo, relata el suceso del 

modo siguientes "El jueves pasado muri6 Luis V6lez de Gueva-

ra, natural de Ecija, ujier de clmara de su majestad, bien 

conocido por m&a de cuatrocientas comedias que ha escrito, y -

ser uno de loa mejores cortesanos de España. Muri6 de 64 ---

años; dej6 por testamentarios a los señores condes de Lemes y

duque de Veragua, en cuyo servicio está don Juan, su hijo. 

Depositaron el cuerpo en el monasterio de doña Marta de Arag6n, 

en la capilla de les señores duques de Veragua, haciéndole por 

sus méritos honra. Ayer se le hicieron las honras en la m~sma 

iglesia, con la propia grandeza que si fuera tftulc, asistien

do cuantos grandes señores hay en la corte. Y se han hecho a

su muerte e ingenio muchos epitafios, que entiendo se imprimi

rán en libro particular, como el de Lope y Montalbln". 24 

Ir6nicamente lo que V~lez de Guevara, a pesar de aua deaveloa

y pesares, no pudo alcanzar en vida, parece que lo loqr6 a la

bora de su muerte. 
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HACIA UNA BIOGRAFIA DE VELEZ DB GUEVARA 

N O T A S 

1.- Rodrlguez Martn Francisco, "Cinco Poes1aa Autobioqr&ficas 

de Luis Vélez de GuevaraM en Revista de Archivos, Biblio

tecas y Museos, año XXI, p. 62, 1908. 

2.- Hauer G. Mary, "An Addentum to Luis Vélez de Gucvara: a -

Critical Bibliography", en Antiqiledad y Actualidad de 

Luis Vélez de Guevara, p. 281. 

3.- Se dice que "Luis V~lez de Guevara logr6 en el foro gran 

de aceptaci6n (y no estudi6 leyes, ni pas6 del bachiller~ 

to de artes) y que en una de sus defensas jurídicas alca!'. 

z6 salvar la vida del. reo excitando la risa de los juece!: 

en cierto sa1ad1simo y oportuno chiste; que el fiscal ap~ 

16 y obtuvo revocaci6n, y en su virtud fue condenado a -

muerte el criminal y a una multa el abogado Vélez, -quien

apalando a su vez, consiguió que el Rey tomase conocimie~ 

to de esta causa1 y que, en fin, llamado nuestro poeta a

la presencia del Monarca -voy copiando a Barrera- obtuvo

con su elocuencia y donaire corunutaci6n para el reo, y 

para s! el indulto y el favor regio•. Esta citada fue 

tomada de Rodrtguez Martn Francisco, •cin~o Poes!as auto

biogrAficas de Luis V~lez d0 Guovnra•, en Revista de Ar-

chivos, Bibliotecas y Museos, año XXI, p. 63, 1908. 

4.- Saenz Robles Francisco Carlos de, Ensayo de un Diccionario 

de la Literatura, p. iie2. 
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s.- UUJS •• p. 1182 

-6.- Am6rico Castro en De la Edad Con~liCtiva, p. 217 cita a -

Quevedo (Libro de las cosas, BAE, XXIII, p. 481) nos dice 

al respecto~ ·"Para ser cab11llero o hidal90, aunque seas

judl.o o moro, haz mala letra, habla deapacio y recio, --

anda a caballo, debe mucho y vete donde no te conozcan y

lo ser4s". De V~lez de'Guevara 

1.- Henrtk Zionek en el pr6loqo de Amor en Vizcatno lo llama-

vanidoso por mudarse su nombre. 

8.- Rodrtguez Mar!n Francisco~ op. cit., p. ·74. 

9.- Ver:cap1tulo Reacciones de loa Conversos 

lo.- Leernos en La Historia General de la Provincia de Andalu--

.s:!!_ lo escrito por Juan de Santibañezt "Fue Luis de ---

Santander natural de Ecija •• -. OcupS.ronle mancebo, en lt-i 

estudios de Gram4tica, de Filosofia y Teologta con prove

cho y muestras de buen in9enio. El fervor de la edad y 

compañia de amigos en el nombre, en los hechos ene~igos -

mortales1 del camino le sacaron en que le habtan 9uesto -

sus padres. Dej6se ir al hLlo de la muchedumbre con gus

to de mundo Dio (luego) una ~ran vu~lta pidiendo al -

padre Hier6nimo Nadf\l entrar en la eompañta de Jesas y -

fue admitido. Y sin despedirse de aua padres, parti6 al

dia aiquiente para Alcal5 con el padre Nádal y porque se

ven la alte:a de loa juicios de Dioa ••• no muchos d!aa -

de•pula tan mal suceso tuvo que preao por el Santo Oficio 

de la Inquiaici6n muri6 relajado por el brazo seqlar y --
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' IV.- V8lea da Guevara, autor converso 

VAlea de Guevara, cuyo ingenio y corte•an~a le anteceden "tan

to en au Vida privada como en au vida profe•iona1•1 , viene a -

enqroaar la• fila• de loa eacritorea hiapanoa de origen conve~ 

"º· 

El Diablo Coiuelo, a nueatro parecer, refleja la_ problemStica

del cristiano nuevo, marginado por au aociedad caatiza • 

c. Peale, eapecialiata en ve1ez de Guevara, corrobora nuestras 

aoapechaa oriqinaleat dicho cr!tico ae aventura a considerar

esta obra un manifiesto peraonal de au autor, una especie de -

auto-ex6gesis. 2 

AUnque apoyamos dicha aaeveración como cierta, hemos encontra

do ·en algunas de laa obraa del autor ecijano varios indicios -

sobre su poraonalidad conversa, loa cuales al armarlos, dibu-

jan el entorno de un hombre de letraa conflictivo y angustiado 

por au situaci6n. 

La· biografta de V~lez de Guevara -•e aabe- aata llena de lagu

nas. Ea por eso que au obra puede ayudar a adentrarnos en cl

hombre. Gald6a -y en Al noa inapiramoa- afi:nn6 en au tiempo -

que "un autor podr& eatar maa o menos oculto, pero no deaapar!!. 

ce nunca". 3 
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T. s. Elliot en un ensayo aObre s. Johnaon C011ent6: "La crea

ci6n d.e una obra de arte, digamos la · creaci6n· de una peraona -

en un drama consiste en una tranefuai6n da la peraonalidad, en 

un aentido mla profundo de la vida del autor en el personaje• 4• 

Jung, a su vez, afirm6 que •el arti•ta ea quien perrqite que el 

arte realice aus iritencionea a travAa de 61.•5 

Todo esto viene a contraponerse a ideas, camo la de Henrik --

Zionek, prologador de una de las obras del autor ecijano, 

quien niega que la "raza de sus antepasados• ae evidencie en -

su obra.aité.1stica. 6 

Vález de Guevara representa, sin duda, al converso consciente

de su linaje, que los otros no lo dejaban olvidar, cuyo verda·· 

dero "yo" es posible descifrar a trav6a de su obra y cuantirnls 

si conocemos algo de su vida. J\mbas, nos aproximaran a la. 

verdad. 

a.) De Vélez a Gucvara 

El autor de El Diablo coiuelo presenta un caos onom&stico, --

indicio bastante sintom&tico de su posible orig~n converao. 7 -

Muchos cristianos nuevos mudaban su nombre y d.omicilio y adop

taban actitudes diferentes a las de la casta judla, para curaE 

se en salud. Vélez de Guevara a4opt6 un ainnd.mero ~e nombres, 

Dicho ._ 



apellido fue adoptado por 61 en au obra para deai9nar persona

jes y familia• preclaras y honrada• como en Lo• Hi1oa de la -

Barbuda y en La Niña de G6mez Aria•• 

Ramiroi Juro a loa cuatro Evangalioa 

E a la sangre que tengo de Guevara 

clara juntamente que, 

(Loa Hi1o• de la Barbuda, p. 134) 

El autor converso, al relacionar el nombre de Guevara con los-

Evangelios, parece como ai los identificara por su claridad, 

su virtud inmaculada, pues ambos _provienen de Dios. As! que -

apellidarse Guevara era como poseer la gracia, la pureza, la -

claridad que loa descastados y manchados no poae!an. 

En La Niña de G6mez Arias, el nombre de Guevara aparece siete

veces. Segd.n Rozel, esto es una especie de propaganda para el 

reci6n adquirido apellido. 8 En sus obras anteriores, se hab1a 

firmado Luis V6lez sin m!a, evitando, por ejemplo el sospecho-

so Santander. 

Como ejemplo cst4n El Mago Seraf!n, 21 Catal&n Serrallonga y -

La Luna Africana. 

La obseai6n por el apellido Guevara nea parece un reflejo del

deseo interno del autor ecijano de afianzar su nueva personal! 



65 

dad a través de la repetici6n, de la afirmaci6n continua por -

medio de la palabra. Vendr1a a ser corao un pase magico cauaa

de un milagro, el de la creaci6n. de un nuevo homb~e a trav6a-

de un nuevo nombre. 

Laureano en La Niña de G6mez Arias (diriamos Lauro, es decir -

el autor) afirma como cualquier hijodalgoi 

En su Alteza espero 

fin de mis malea. No quiero 

faltar a ocasi6n ninguna 

donde el oficio me obligue, 

que, aunque con penas estoy, 

y soy viejo, soy quien soy1 

y a la sangre el valor sigue 

(La Niña de G6mez Arias, V. 1689-1696) 

Laurcano -diremos "Lauro" o Vélez de Guevara- afianza a través 

de su personaje su ser, el "soy quien soy", tan de hijosdalgos 

o de pretenciosos picaros con 1nfulas de grandeza y ennobleci

miento. 9 

Los hispanos, ante el temor de no ser nadie, de no ser nada, -

prefer~an pretender que se era, alln a costa de ~entiras y fan

tastas. 
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En La Niña de G6mez Aria•, obra clave para entender a eu autor, 

hallamoa el reconoeitniento oficial de Laureano quien recibe -

"la vara de la hermandad / de loa hijoaclalgoa" (VV 1655-6) de-

ah1 que Laureano de Guevara se preaente posteriormente como -

"alguien" con prosapia: "Alcalde de loa hijoadalgoe soy" afi,J: 

ma para reaf"irmarae. (VV.1778-9) 

·x.aureano de Guevara noa parece ser el ideal de su autor, hijo

dalgo y receptor, por su origen puro, de la vara de Santiago,

orden a la cual pretendió entrar indtilmente por au origen y -

por carecer de· medios para borrar au estigma. 

/ 

b.) V6lez de Guevara, inventor de qeneal02f.as 

Segan Cotarello, Vélez de Guevara empled grandes medidas para

ocultar. su linaje10 , fen6meno ~omdn entre los ne6fitos al 

cristianismo. Dicho autor "al entrar a 'la vida palaci~a hizo 

como los cortesanos on el Tranco XXX del Diablo Cojuelo: se -

visti6 de un nuevo abuelo porque el suyo no le ven!a bien, o -

estaba "tra!do", es decir, era causa, ocasi6n o motivo de cui

dado, fatiga, inquietud, afecto desordenado, que por extensi6n 

quer!a decir que ern de sangre jud~a". 11 

V~lez de Guevara, quien invent6 para su persona la geneal09ta

dc los Gucvara para igualarse a 'los "hijosdalgo", critica a -

quienes pretenden igualar a la nobleza desvalida. Tal vez lo-
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bici.era después de borrar de •u mente au origen, falseando la 

realidad 1 

Roque: Muchos usos, 

poco amor. ~ucha ignorancia, 

la nobleza desvalida 

y la fortuna muy falsa 

con lo que m4s merecemos, 

querer la gente ordinaria 

igualarse con nosotros 

(El Caballero del Sol, p. 18) 

c.) Burla gue venga el deshonor 

V6lez de Guevara, al parecer un autor conflictivo, en ~~

de la Sierra ya no defiende a los nobles, sino que hace burla

da sus exageradas pretensiones de nobleza. Gil del R6bano, -

"cristiano viejo de cuarenta agilelo_s" (J:, VV. 1018 f.), es una 

hip6rbolo que denota burla y degradaci6~ hacia los hijosdalgo, 

aunque fueran estfipidos como Gil del R&ba~o. Nos parece, en -

cierta manera, una especie de venganza intima, fruto de la --

frustracidn, del autor descastado contra los castizos. 

En A lo que Obliga el Rey, Abril afirma: "Que vengo / de No~-

por 11nea recta / y es el arca mi solar / y mi lunar la despen 

ea"/12. Esta aseveraci6n denota una burla doble: venir de --
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Not como garantta de linaje inmac:ula4o (o fantaaeoao por fan-

t&atico) y en aet¡undo t6rmino, oponer lunar, a' solar para iro

nizar a quienes como garantta de au nobleza, hactan referencia 

a au 90lar. 

Aqut el lunar se convierte en una ironta, una critica velada -

contra los pretendiente• pretensioaos (valga el juego de pala

bras), aunque entre ellos, se hallara el propio autor.'13 

-- -d.) V61ez de Guevara y la evidencia de su oriqen 

Sin embargo V6lez, el hombre conflictivo y al igual que muchos 

de aus correligionarios en aua mismas circunstancias, tal vcz

por cargos de conciencia, daban a entender su orig~n a trav~s

de humoradas o de insinuacionea. 14 

En el memori'al correspondiente a 1622, el autor de El Diablo -

Cojuelo afirma: 

en mi fe constante 

soy Luis de Espera 

en Infante, 

como Juan de Espera en Dioa 

(Luis Vélez, pretendiendo la CAmara del In-

fante Cardena1 (Ma. 3. 197 1 fol. 57) 15 
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Edward Gla&ef'en ~Referencias Antiaaaitaa en la Literatura Pe-

ninsular de la Edad Media• (NRFB, VJ:II, p. 56, afirma que la -

palabra esperar no •tard6 en ser t6pico de los senaones predi

cados en Autos de Fe. Ast todo el mundo ae enteraba de esta -

creencia judta, y los autores de loa Siglos de Oro basaron en

ella una serie de ocurrencias hw.ortsticaa. Seguros de que -

sus chistes sertan comprendidos, aluden a la confianza con q~e 

el judto espera en la venida inminente del Mestas. Su punto -

de partida es la idea contenida en la definicidn de Covarru--

bias: ser j!Jd1o es esperar t~rcamente._la _venida del Salvado:·•. 

V~lez de Guevara, el prctcnsioso de nobleza, sin embargo se --

siente como uno m~s de la denigrada ley de Mois6s. Sin duda,-

sus contemporáneos conoctan su "vergaenza• tanto como él. 

e.) V~lez: la voz defensora de la causa conversa: 

igualdad 

la --

Vélez de Guevara en Reinar después de morir (jorn. I, Rivad.,

XLV, 110 a.) afirma contundente: 

No es señor quien señor nace, 

sino quien lo sabe ser. 

O bien: Sepan les Aben Jacobea? 

Todos venirnos de Ad4n 

(H.!ls pesa el rey que la sangre, BAE, T, XL\º, 

P• 101) 
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Dichas palabra• •• parecen a la• de Fr. Benito de Peñaloaa, -

quien afirmaba que1 "Todoa aomoa unos y tenemos una mesma --

demcendencia y calidad de aanqre, ain que haya diferencia de~

rey al mas pobre labrador ••• Y es de advertir que no hay lin.!. 

je de emperador, Rey ni Pr!ncipe, que sus principios no sean -

en hombrea comunea, que ahora sea por tiranla, o por su virtud 

y valor, ganaron para a! y aua descendientes coronas, t!tuloa

y estados" •17 

V6lez de Guevara, como muchos de sus contempor&neos, brega por 

la libertad del hombre en contraposici6n a la limitante y dis

criminatoria pureza de sangre. Segdn Gareth A. Daviea, Costa

nilla en MI• Pesa el Rey que la Sangre ea abiertamente un des

cendiente de jud!os, por el detalle de haber adoptado cierto -

sobrenombre: "y este apellido tomA / De haber nacido en la -

plaza / de la Costanilla misma" {BAE, XLV, p. 96). Gareth ae

ba~a, para aseverar lo anterior, en La Cr6nica de Con FranceSi

llo de Zuñiga y en las palabras del conde de Aguilar: "Tengo

las narices de los de la Costanilla de Valladolid11 •
19 

Esto es ·sin duda una alusi6n a la estirpe judla, motivo de ---

burla por aquel entonces. 

Vilh!n en El Amor En Vizcalno semeja un converso tipo, al ---

reaccionar como uno de su casta al escuchar su condena a pri-

s i6n o muerte;· "Sea conmigo el ladd I en que toc6 Ieremlas, / 
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Y la harpa de David. " 2º 

Para Gareth A. Daviea el miamO Cleof.&a, per110na.je que comparte 

los crdditos con el diaplillo cojuelo, es un cristiano nuevo.

Esta idea se sugiere en el hecho que es un •hombre con privil~ 

gio del bautismo". 

Aunque a diferencia del gracioi¡io -afirma Davics- no es un ---

juez moralizador de las locuras observadas, es el medio parn -

revelarlas al lector en su confuai6n, hipocresla y .fa_lta de -

valores. 21 

f.) Vdlez de Guevara el irreverente 

En uno de sus memoriales, d~dicados a Diego de Guzm&n, con --

motivo de su viaje a Zaragoza, V6lez se refiere a su pretenso 

mecenas como el "Patriar'?ª• segundo Melchiaedec" y se muestra

irreverente cuando compara a los cortesanos con los santos: 

"Los santos de la corte, incluyendo a San Hendoza de las Mu--

sas". 22 En El Diablo Cojuelo, como se vera en nuestro an4li-

sis, el autor ecijano critica en su estilo conceptista y rebu~ 

cado la proliferaci6n de santos, loe que equipara cr!pticamen

te con los demonioa. 23 

g.) V~lez de Guevarar la voz oficial 
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Dicho autor en el auto-sacramental El Auto de la Mesa Redonda

ea portavos de la postura religiosa oficial: la victoria de -

la Igle•i• sobre la ley •tra!da• y muerta de Moisda. Lo que -

ea masz la Sinagoga reconoce ante Jesds su derrota: 

Ya la omnipotencia veo 

de tu Eapoao 

y de tu invencible mano 

(p. 113) 

En dicho auto sacramental, Carla Magno, el triunfador de cuan

tiosas batallas, representa a Jesds ganador de las batallas de 

la fe. 

Y acabd triunfante assí 

la Mesa Redonda aquí 

y el Divino Carla Magno 

(p. 113) 

V~lez ae hace eco de loa vencedores, aunque sea de los venci-

clos, pues reconoce la realidad. Incluso llama la atenci6n, -

como cualquier cristiano digno de serlo, participa de uno de -

los dogmas de la Iglesias la virginidad de la Madre de Dios: 

que.dando virgen 

con inviolable pureza 

(p. 49) 
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VELEZ DE GUEVARA, AUTOR CONVERSO 

NOTAS 

1.- Peale George c.• "Ingenio y Corteaan!a en El Diablo Co1ue 

lo" en "Antig«edad y Actualidad de Luis V61ez de Guevara" 

p. 233. 

2.- ~. p. 234. 

3.- Gilman Stephen, op. cit., p. 234. 

4.- ~. p. 374. 

s.- ~. p. 382. 

6.- Zionek Henrik, pr61. de El Amor en Vizca!no de Luis Vélez 

de Guevara, p. 13. 

1.- Ver Bicgrafta de Vélez de Guevara. 

8.- V6lez Guevara Luis. La Niña de G6mez Arias, pro!, R. --

Rozell, p. 271. 

9.- Bataillon Marce!, P!caros y Picaresca, p. 235, 

Ver Estebanillo Gonz~lez, p. 460; "no me pesa nada de ver 

los versos, aunque por ellos, me trataba como quien soy -

10.- Peale George c., op. cit., p. 235. 

11.- ~. p. 235. ver Biograf!a de V6lez de Guevara. 

12.- Davies A. Gareth, "Lui• Vtll•z de Guavara • Court Life", -

p. 25, en Antigüedad y Actuali4ad en Lui• V6lez da Gueva

ll• 

13.- En El Diablo cO;uelo Cleofaa, el estudiante, presume de -

descender de sOsC•ñ y de Garcilaao. 
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v.- Generalic!adea sobre la obra veleciana 

ve1az de Guevara puede conaiderarse, sin lugar a duda, un 

autor poli~acltico. Eacribi6 comedias, p:>esta cortesana, loas, 

entreme•e•, bailea, etc., aunque es m4s conocido por su obra -

maxima ~l Diablo Co1ualo, la que tradicionalmente ha sido co!! 

aiderada una obra picareaca. 1 

vatez, el dramaturgo, ea un distinguido diaclpulo de Lope y, -

sin duda, .el de mas .sentido de lo tr4gico y lo popular. Casi

todaa aua comedias •e baaan en leyendaa hiat6ricas. sus per•2 

najes aon monarcas, prtncipes y nobles; InAs de Castro, Guz-

rnSn el Bueno, Don Juan de Auatria, el rey don Pedro, el Cruel, 

etc., "Su obra dram&tica mas lograda es Reinar desput!is de mo-

E.!.Ei en torno a la triste y rom4ntica historia de loa amores -

de In6a de castro, tema del cual ya se habtan ocupado Pedro -

L6pez ·de Ayala, Careta de Resende, Bermddez y Tirso de- Melina, 

entre otros. Pero V6lez de Guevara sabe matizar la tragedia -

con una ternura y una emoci6n extraordinarias, intercalando en 

ellas canciones y romancea de inefable musicalidad". 2 

En mucho• caso• -afirma Valbuena Prat- V6lez ha acudido a l.e-

yendas geneal69ica• de diferentes casas de nobleza, con prop6-

si to meramente circunstancial, pero siempre ha sabido encon--

trar el motivo poAtico, el secreto dram&tico. SegOn el miamo

eatudioso, Vdlez de Guevara insiste en la definici6n de lo ---
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popular, del concepto del honor que se podrla 11amar aocial. 

Del monarca se espera sea un hombre de eatuclioa,· de cultura, 

aunque VAlez en Mlls eesa el rey que la sangre concuerde con la 

oficialidad de la mcnarqu1a española ab90:lutiata. En algunas

de sus obras -continda Prat- se percibe el desengaño de la --

pompa palaciega y su derivaci6n, la aoledad. 5 

Segdn José Pellicer, amigo de V6lez de Guevara, el autor de --

El Diablo Cojuelo escribi6 400 comedias, la aayor1a perdidas 

Parece que dnicamente se har. rescatado 80 t!tulos de dramas 

entre auténticos y dudosos. Para Cotarelo y Mori "m&s de la -

mitad de sus comedias son hist6ricas, legendarias o geneal6gi

cas. Sin embargo, la propensi6n ingénita de V~lez era la s4~! 

ra por un lado, y por otro reflejar la vida usual y corrient•"• 

tal y como aparece en El Diablo Cojuelo, la Gnica obra verdad.!!. 

ramente suya, escrita con entera libertad y en que s6lo procu

r6· a agradarse a s1 mismo". 6 
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GENE:RALIDADES SOBR8 LA. OBRA VBLBS:IAHA 

NOTAS 

1.- Ver "Problema de G6nero en El Diablo Cojuelo" 

2.- PArez R1os José Antonio, Diccionario Literario Univeraal,

P• 945. 

3.- Prat Valbu"ena Angel, Historia de la Literatura Española, -

Il, P• 487. 

4.- .!!?!!!:_, p. 490. 

s.-~· p. 492. 

6.- Cotarelo Hori Emilio y, "Luis V6lez de Guevara y sus obr~s 

drarnaticas•, en Tip. de la Rev. de Archivos, Bibliotecas y 

Museos", Madrid, 1.917. 
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VI.- Bl sanero en &1 Diablo coiuelo 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
Uf LA 

NO DEBE 
ilidLlti TECA 

Bl Diablo Co1uelo de la pluma de valea de Guevara manifieata -

un ••vero problema de qanero. Tradicionalmente ae le ha con•! 

derado una obra picare•ca y cOllllO tal esta incluida en muchas -

edicionea. 

Fue ha•ta el 21 de noviembre de 1915 que Enrique Nercaaaeau y

Hor&n, al emitir un di•curao ante la Academia Chilena, expresa 

aua dudas al respecto. Para ~l: s61o •una imperfecta concep

ci6n"1 de la obra ha causado tal confuai6n. Dicha obra -aaev_! 

ra Nercaaaeau y Moran- no corresponde ni en el fondo ni en la

forma a la picaresca, iniciada por El Lazarillo de Tormes, 

obra en la que el personaje cuenta sus aventuras, trazando su-

biograf!a. El enredo de la picaresca estriba en la diversidad 

de empre•as en que se ve comprometido el protagonista, y de -

que ·da cuenta dl mismo. 3 Para ~ste, el fondo de la picaresca

es la aventura y aucesoa de picaros y la fonna invariable en -

cuanto a relato autobiogr4fico, nada de lo cual se halla en la 

novela del ecijano. su origen debe buscarse en '"alto cielo" 

porque en algo participa de la alegarla o visien extrahumana 

de La Divina Comedia y en parte se inclina originalmente a la 

invectiva, como en Lo• sueños de Ouevedo. 3 Al modo de ver de

Nercasseau, El Diablo Co1uelo ea una a&tira cortda de la soci~ 

dad de su tiempo. Ea sin duda una novela de pintura de costum 

brea en que ae censura lo rid1culo y se aplaude lo honesto". 4 
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nda a lo larg:o de la narracidn, aunque parezca predominar en -

lo~- primero• Trancos". 7 

George Peale, citando a Enrique Cepeda y a Enrique Rull, quie

nes ven en El Diablo Cojuelo una obra eaperpantica -afirma que 

dicha acapci6n reeulta en "extremo •ugerente", aunque no del -

todo cierta. Ea innegable -afirma Peale- que existe una vena

groteaca que corre a lo larqo de la literatura española, cuyos 

inicios pueden visualizar•• en dicha obra, •in embargo, no --

puede afirmaras un eaperpentisno eterno en la literatura hisp! 

nica. 8 

Para Peale tampoco ea una novela, pues no respeta, como dice -

"" Goldman, el aspecto de biograf!a y crdnica social. Tampoco es 

una obra picaresca, aunque exista algdn picariamo y aunque 

presenta una viaidn groteaca tampoco ea un e•perpento. 9 

Peale en su eatudJ.o afirma que "por au actitud y por la preae!! 

cia de ciertoa procedimiento• tdcnico• (ea) una s4tira meni--

pea, aunque pertenece al gdn•ro anatomt.atico, ea decir, "ideas 

y actitudes que lo arman, y, c6mo ellas eatan.expueatas". 1º 

A nuestro modo de ver, El Diablo Coiuelo aparenta aer una a&t1 

ra menipea11 , traf.da a colaci~n por el autor ecijano, sin cm-

bargo, es factible que ae trate de una aatira erasmista, dadas 

las mQltiplos crf.ticas a la manera de Eramno12 que pre•enta, -
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~ntreverados y de manera cr!ptica. Podrtamoa pen•ar en una -

a4tira eraamista disfrazada de aStira menipea, forma menos --

peligrosa de externar. De aht que el autor hable de Menipo y

no de Eraamo. Por otra parte, hallamos en El Eloqio de la --

~ que Erasmo nombra a Menipo, quien suponemos su maestro

por su• aimilitude•. 13 Erasmo, a pesar de la Contrarreforma -

eapañola, logr6 filtrarse en pensadores como Cervantes y 

Quevedo. Se aabe que Quevedo influy6 sobremanera en V6lez de

Guevara. Segdn Bonilla y San Kart!n, el g6rmen de El Diablo -

Co1uelo puede hallarse en Los sueños, lo que nos parece cier-

to. No a6lo hay relaci6n en virtud del prop6aito aattrico de

las dos producciones, sino que el estilo ea tambidn semejante: 

V6lez de Guevara es amigo y admirador de Quevedo. 

Sin duda, lle96 a asimilar el esplritu del gran aatlrico. 

Frasea, giros, p&rrafos enteros hay en ~ste que traen a la 

memoria del Entremetido, la dueña y el sopl6n, La casa de lo--

coa de amor y la misma deecripci6n de la persona del Coju~ 

lo tiene cierto parecido con la de Mateo Pico en el opdsculo -

citado. 14 

Quevedo caricaturiza, ma9nimiza y acerca su lupa hiperbólica -

-para criticar- lacras y vicios humanos a trav8a de un mundo -

extrasensorial, el de loa aueñoa. Por ese mundillo onirico -

circulan m6dicos, abogados, panaderos, poetaa, letrados e in-

cluao corchetea. 
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12.- Ver Vález de Guevara y el Erasmismo. 
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VII.- Estilo de El Diablo Co1uelo 

El Diablo Cojuelo -afiz:ma Fitzmorris Kelly- es una obra de --

humor reconocido y tanto su estilo como su lenguaje muestran -

el mejor castellano posible. Se cuenta que Felipe IV, a quien 

s~lo se le vio sonrelr tres veces en su vida, lo hizo en dos -

ocasiones motivado por los gracejos de Guevara, su chambel4n. 1 

Vdlez de Guevara, segGn Bonilla y San Mart1n, puede consideraE 

se- "un escolAstico del idioma". No hay que perder una sola de 

sus palabras, no hay que confiar en el valor directo de sus 

frases, porque lo mejor del cuento pasar!a quizA inadvertido.

Es preciso estar siempre ojo avizor para saborear, como es --

debido, aquellas atrevidas met&foras, aquellas extravagantes -

relaciones, aquellas arbitrarias licencias en que se complace. 

Esta indispensable atenci6n fatiga en ocasiones, pero hace 

sacar doble fruto de la lectura de un libro cuyo atractivo 

consiste, m!s bien que en el inter~s de los lances, en la ing~ 

niosidad del pensamiento. S6lo el muy familiarizado con los -

secretos del habla, podrta darse cabal cuenta de los hallazgos 

de una obra semejante". 2 

Hay, sin embargo, quien critica el estilo de V~lez de Guevara. 

se le reprocha "haber metido nuestra inteligencia a la tortura 

debido a sus juegos de palabras y sus bdsquedas en la expre--

si6n. Es por eso uno de los escritores españoles mAs dif!ci--
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enterae hiperb&ticamente embutida• en otra• ·c1&u•ula• aubordi

nada• perdiendo la •eatabilidad sint&ctica". Dicha ·hipotlxis

en la pr&ctica posibilita, como ae ver& po•teriorr.tente, la --

aemantizaci6n de situaciones e ideas de doble intenci6n.· En -

El Diablo Coiuelo la ~ipot&xia evoca la imagen de un mundo --

deaarraigado y ea6tico1 un ·mundo que llama V6lez "pepitoria -

humana", "puchero humano de la corte", etc. 7 , tal vez -agrega-

riamos- el mundo desarraigado y ca6tico de un marginado m&a -

que observa el caos de la corte y aua injusticias. 

M. Muñoz Cortes en ~Aspectos estil!aticoa de V6lez de Guevara

en su Diablo Cojuelo" hace referencias a mllltiples roturas --

lingü!sticas en la obra: Vélez rompe, por ejemplo, las formas 

de la estructura fontitica ("Que son demonias hembras") J las -

formas de la unidad funcional (conversión de sustantivo en ---

adjetivo: caballeros tasajo) J "rotura de la unidad de sentido 

que mAs bien se trata de una intuici6n del poliedrismo semasi2 

lógico de una palabra, y su apuramiento en una dirección idea

lizadora o infrarrealista". 8 

Vélez rompe tarnbi6n con la unidad de locución y la unidad re-

frán: "sufren e•pecial virulencia expresiva y son constante-

mente rehechos1 "Camino del infierno tanto anda el cojo como

cl viento". "Al fin de la• agua• mil vUelven lo• nombres por

donde saltan ir". "Siempre •e quiebra la soqa por lo mAs fo-

rastero". "Roncesvalles del molino de papel". De un taberna .. 
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te a trav6• de la estructura barroca y complicada de su obra -

ma9na. 

El epilogo es ~as que significativo: todo parece haberse ---

•olucionado, l~s personajes principales se separan, cada uno a 

•u deetinoi el diablo cojuelo es aprehendido y conducido al 

infierno donde ser& castigado por sus "crtmenes", la libertad

y el deseo de serJ Cleof4s, decepcionado, se dirige a Salaman

ca a continuar con •us eatudios1 Tomasa y su soldado viajan a

las I_ndias, lugar. de evasi6n y huida de muchos desilusionados. 

Todo parece resolverse de acuerdo a un orden debajo del cual,

sin embargo, se respira opresi6n, represi6n y desencanto. Tal 

orden es a6lo un espejismo. 

Maraval en La Cultura Barroco, corroborando lo anterior, nos -

dice que "todo el arte del Barroco, de la comedia lopesca a la 

novela de Mateo Alem&~, a los cuadros de Zurbar&n, etc., viene 

a ser un drama estamental; la gesticulante swnisidn del indi

viduo al marco del orden social". 3 Asimismo "la escuela barr~ 

ca predica una y otra vez la obediente sumisi6n a las leyes, -

cualesquiera que 4staa sean, el acatamiento a loa prtncipes, -

aunque sean tiranos, a los magistrados y superiores". 4 

La estructura de El Diablo Cojuelo, a trav~s de indicio• noa

retrata al Barroco, su problem&tica y desventaja• de loa gru-

pos favorecidos en contra de los desventajados, entre quienes-
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se hallaban por ejemplo, los conversoa. 5 
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NOTAS 
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4.- ~. p. 297. 
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ca a la corte y al rey a travAa de la estructura. 
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IX.- El demonio como personaje 

El diablo cojuelo es un per•onaje popular, del folklore, espe

cialmente de loa refranes y conjuro• de magia y hechicer1a. 

Se le considera un diablo aim.patico y propicio a prestar ayuda 

a loa humanos que lo invoquen. 1 

V6lez de Guevara, antes de su Diablo Co1uelo, incurrie en la -

figura y presencia del demonio como en El Diablo eat& en Canti 

·.!!!!!.!! y ~n El Embuste Acreditado, este dltimo donde se utiliza 

el motivo del demonio encerrado en una redoma, antecedente de-

la obra cumbre del ecijano. Tambi6n en La Abadesa del Cielo -

aparece un demonio deforme, un diablo cojuelo, tambien modelo-

de la figura del famoso cojuelo. 

Parece como ei V61ez de Guevara sintiera una especial faacina

cien por lo demoniaco, el vuelo a6reo, las redomas y los conjB 

ros. Tal vez la 6poca en que vivi6 el autor, 6poca de crisis

que favorece lo esot6rico, haya influido en aua preferencias. 

Gonzalo Torrente Ballester en Hiatoria Cr!tica de la Literatu

ra Española aplaude la inclusi6n de dichos t6picoa en la lite

ratura española "porque no ea a6lito en las letras españolas,

eso de alquimias y brujertas, eso de nigromantes y demonioa". 2 

En Loa Demonios Familiares de Europa, su autor trae a colaci6n 
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el ca•o de un per.onaje que habla mantenido un demonio priva-

do, al que con•ultaba cuando le convenla. La impreai~n qene-

ral era que ·lo guardaba en un ~ra•co de vidrio, aunque su ama!!. 

te habla oldo de boca de otra mujer que lo guardaba en la pun

ta de •U capucha. El demonio tambi6n podta viajar, espiaba a

loa aervidorea del obiapo, escuchaba sus conversaciones y se -

lo• repet!a al prelado. 3 

San Agust!n ao•tuvo que el demonio fue expulsado junto con sus 

anqelea y arrojado a las tinieblas, es decir, a n~estra atm6s

fera como a una priai6n. También sostuvo que estos cuerpos -

et6reoa permittan a loa demonios contar con poderes extraordi

narios de percepci~n y los facultaba para transportarse por el 

aire con una velocidad extraord~naria". 4 

Para Scotto, con la ayuda de loa demonios, loa humanos podlan

realizar maleficios inalcanzables para las facultades del'hom-

bre. 

El mismo aconseja q~e para encerrar a un demonio en un anillo

º en una botella, se debe realizar antes una serie de aacrifi

cios. 5 

Los ~jemploa anteriores, aunque pocos advierten la exiaten?ia

de una tradici6n demoniaca preexistente a VGlez de Gu8vara, la 

cual fue utilizada en aua .obras, sobre todo en El Diablo Co]ue 
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!!:?,. una obra autoexeq6tica, en la que auponemo• -y eata ea --

nuestra hip6tesia inicial- el diablillo se id.entifica con ---

velez de Guevara, autor converso y con mucho• margina.dos maa. 

Suponemos que la situaci6n del demonio, sus caracterlsticaa -

f!aicaa y personales, sus reacciones semejan -de manera ·alego

rizada y transformada en literatura- a las de un converso ---

preso de frustraciones, conflicto• y desenqaños. 
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1.- Ruiz Marcuende, La Novela Picareaca, p. 303. 
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4.- Ibid. 1 p. 98. 

s.- .!..2!.!:L.· p. 205. 
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hubiera barbado en Hircaniar los pelo• de su nacimiento, ralos, 

uno aquí y otro all1, a fuer de los espSr~a9os, legumbr~ tan -

enemiga de la compañía, que si no es para venderlos en rnano--

jos, no se junta. Bien hayaran los berros, que nacen unos 

entrepernados con otros, como vecindades de la Corte". 3 

Dicha descripci6n causa en nosotros una ·doble reacción: po= -

un lado nos atrae, por tratarse de un personaje sirnp&tico, --

lleno de gracia y virtudes, mientras que por el otro, causa 

repulsión, arnbivalenci-a que tal vez pueda aplicarse al criF i!. 

no nuevo, a veces aceptado, otras repelido. Cleof:ia, el e!' .u-

diante, llega a sentir asco de su figura, reacci6n que equi ~a

ramos, de manera simbdlica, a la del cristiano viejo (o de 

quienes pretend!an serlo), quien de buenas a primeras se vi 

en la obligaci6n de recibir en su seno ne6fitos no siempre 

sinceros a sus ojos, aunque lo fueran. O tal vez -nos atra'J'e

mos a pensar- se. trata del antagonismo tradicional de un cris

tiano hacia el elemento judlo, considerado un ente demoniaco. 

Baer afirma que tanto los judlos como los cristianos crelan er. 

el poder de la "sitra a~ra", es decir, en el poder del demo--

nio. En esa época del predominio del diablo en las creencias, 

los jud~os no llegaron a identificar a los cristianos con el -

demonio, como hicieron los cristiano• respecto a los advers~-

rios de la Iglesia. 4 
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. Bl padre Feijo6 en el •i9lo XVIII, siglo de las luces, niega -

en Fabilidad de loa .Ada2ios que loa judt9a tuvieran rabo, ni -

otro hedor, de lo que entendemos pretend!a rebatir, con au 

mente racionalista, una superatici6n usual y aceptada: la 

identificaci6n del judto con el demonio. 5 

Poliakov en su obra Historia del Antisemitismo trae a colaci6n 

la caracterizaci6n tradicional del judto, el cual era identif! 

cado con el demonio: "•·• comprobaremos que los judtos reOnen 

simult4neamente en sus personas los nuevos atributos del Oia-

blo y loa de la bruja. Loa judtos llevan cuernos, como hemos

visto; ~demla su disfraz incluye una cola, barba de macho ca-

brto (cuadrQpedo sospechoso, que sirve de inStrumento de emi--

,1 si6n de todos los pecados, generalmente) y los olores meftti-

cos que •e les atribuye son tan violentos.que persistieron a -

lo largo de los siqloa e incitaron a universitarios alemanes -

de hoy en d!a a investigar la naturaleza y origen del ~ -

iudaicu•. Desde este punto de vista, los jud!os son hipervir! 

!izados; verdaderos superhombres, magos a los que secretamen

te tememos y reverenciamos. Pero, al mismo tiempo, son ddbi-

lea y enfermizos atacados de mil afecciones malignas, solamen

te curables con sangre cristiana (aqu! tocamos el tema de la -

inmolacidn ritual); nacen contrahechos, tienen hemorroide, y -

tanto hombre• como mujeres tienen p!lrdidaa menatruales". 6 

Esta cita, por dem&s ilustrativa, habla por a! sola en cuanto-
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a la identificacidn del jud!o con el demonio, la ambivalencia

haeia el judto y loa prejuicios fantlaticoa contra au persona. 

George Peale afirma que la deacripcidn del cojuelo en la obra

del autor ecijano dista mucho de la tradicional, lo que pode--

moa corroborar comparando con la cita anterior. Para dicho -

eatudioao de la creaci6n de Vllez, debe obaervarae tomando en

cuenta los valorea de la dpoca, conocida como dpoca conflicti

va por Am6rico Castro. Dentro de dichos valores descollaba la 

pureza .de sangre de la que loa cristianos nuevos no gozaban. 

"El cristiano nuevo por buen cristiano que fuere, nunca dej6 -

de ser judto a los ojos de sus pr6jimos, porque en sus venas 

corrta la culpable sangre de sus antepasados". Para Peale --

"los chichones que coronan al diablillo pueden verse como una

alusi6n muy sutil a la vivencia del converso. Literalmente -

esta manchado de sangre. MAs la profusi6n de chichones "mayo

res de marca" da a entender figuradamente que Asmodeo es he--

breo por los cuatro costados". 8 Este es un rodeo -seglln 

Peale- t1pico manejo conceptista del lenguaje con que V~lez se 

divert1a a lo largo de El Diablo Cojuelo, en la que de seguro

se expresa una valoracidn social del estado de los conversos.

El chich6n "causa dolor y deformidad", as! como la sangre man

chada causaba dolor vivencial y deformaba la entidad o peraon.!_ 

lidad del ccnverso. 9 

Peale en el stmil peloa-eaplrragoa encuentra asimismo -simpli-
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ficando su hip6tesis- el problema del converso en la dpoca del 

autor ecijano. 

Los conversos tomaban qrandes medidas para ocultar su aacende.!! 

cia, porque si fuesen sospechosos de judaizar quedarlan como -

el señero esparrago entre el trigo, sin las "hojas" de la opi

ni6n pOblica, carentes de honor al no poder ejercer ya su pro

pia dimensi6n imperativa. 10 El bien hayan los berros "difiere 

de los anteriores pues "nacen unos entrepernados con otro~ 

los .que pasaban las tardes "paseando por_ la Cal;Le Mayor pt ·a 

hacer gala de su honra ante los demls". 11 

Dicho stmil intrincado y sinuoso como el estilo de V6lez Ó·:! 

Guevara, indica entre líneas su situaci6n personal, la da un -

cristiano nuevo, quien esta consciente de sus desventajas so-

ciales. 

c.) Agudeza del diablillo 

El diablillo, a pesar de las desventajas mencionadas y otras -

más, entre ellas las f!sicas y sociales, es retratado como un

personaje agudo y sabio y es una figura rid!cula y grotesca, a 

pesar de su agudeza. Este, conocedor dol mundo terrenal rnas 

que cualquier humano, conduce a Cleofls por un viaje instruct! 

vo a1 12 levantar el hojaldrado de Madrid mostrando vicios y -

viciosos. El vuelo por las alturas le otorga una 6ptica ideal 
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para deaple9ar au agudeza y sabidur1a, para moralizar y pagar

favorea como un diablillo de nombre, a pesar de su origen man

chado. 

Amdrico Caatro en De la Edad Conflictiva se refiere a los 

criatianoa viejos, quienes de acuerdo a sus criterios valorat! 

vos no deseaban empañar su honra castiza cultivando tareas --

intelectuales y tdcnicas, propias de la casta hispano-hebrea e 

hiapano moriaca. Castro tarnbi~n hace mencidn de la idea acep

tada de "que la gente convertida del juda!smo es gente sabia e 

de ·gentil ingenio". 14 Ademas "los ex-judtos no se jactaron ya 

de su nobleza de abolengo, ni intentaron competir con el cris

tiano en cuanto a prestigio y honra. Van, en cambio, a desta

car su agudeza intelectual, sus actividades intelectuales mu-

cho más que en los siglos de la Reconquista". 15 

Parece como si "la inquietud, el bullicio de los negocios, el-· 

ejercitar la curiosidad mental, podtan dar motivo a no ser 

tenido de hombre de limpia ascendencia". 15 As!, todo saber -

era sospechoso por •Uponerse tarea propia de conversos, lo que 

convierte una virtud en un defecto nefasto, causa de deshonra. 

En El euacen de Quevedo hallamos una frase, aparentemente un -

silogismo por su car4cter terminal: "El diablo que es siempre 

agudo", frase que podrtamoa confrontar con la idea de que "el

jud!o que es siempre agudo", de lo que podr!a concluirse una -
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aseveraci6n tenida por buena, aunque fal•a que dirta; el ju-

dto se identifica al demonio por su agudeza, ·10 que vendrta a

corroborar- nuestra hipdtesie. 

d.) El diablillo: travieso e inquieto: como un judto 

El diablillo se queja de su ocio forzad.o dentro de una redoma

"siendo yo el esptritu m&s travieso del infierno".tª Siguien

do el mismo criterio adoptado, suponemos una nueva identific~

cil5n d;el diablillo con un cristiano nuevo_ de C?rigen. jud!o •. - '."'"-. 

dado que se dotaba a dicho grupo humano de inquietud y desas~

siego. Jl.mérico Castro en De la Edad conflictiva afirma que 

"la quietud y el sosiego eran propios de la clase señorial, 

val1an para los conversos como signo de buena fama ya en el 

siglo XVI" • 19 La literatura, espejo de la realidad, nos per.J..! 

te, por ejemplo, en El Buac6n de Quevedo corroborar lo sosten! 

do1 "Con éstas y otras cosas empecé a cobrar fama de travieso 

y de agudo entre todos" afirma ol personaje central, el cual -

sabemos es un cristiano nuevo. 

El diablillo de Guevara, adem&s de agudo, sabio y travieso, es 

a ojos externos un rebelde y como tal acttla y habla. "Me lla

mo de esta manera porque fui el primero de lo• que se levanta

ron en el Rebeli6n Celestial y de loa que cayeron y todo". 20 -

Se nos ocurre comparar al diablillo con un cristiano rebelde y 

fiel a la "traS:da ley de Moisds" COJftO ae decS:a poi.· aquel cnton 
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ce•. O b~en -•i dejamoa volar nueetra iaa.qinaciOn- podrla --

eeaejar a ml.\ltiple• conver•oa rebelde• ·.a la lnquiaiCi6n como -

Diego de suaan o como loa conver110• rebelde• a la corona en -

tieapoa de Iaabel y de Fernando. 21 

La inquietud y rebeldta del diablillo le cauaan inC'0180didad y

enojo, aobre todo por estar encarcela.to en una redom. de cris

tal. 

El trabajo y el ocio conforman un t~pico liqado a la realidad-. 

conflictiva de la España de aquelloa dtaa y ae refieren a los

valorea preferidos por una casta y repelido• por otra. "Para

no aer tildados de judloa, loa españolea cristianos rechazaron 

desde el siglo XVI cualquier actividad .. ntal O practica ~ue -

pudiera parecer propia de hiapano-hebr.oa•. 22 

El preatigio, parece aer, continu6 adherido a la propiedad de

la tierra la prof••idn de la• armaa, la poaeai6n de puestos -

honor!ficoa y a la peraeveracidn de la honra. Se cuenta que -

miembro• di•tinguido• de la Real Sociedad Econ&aica de Madrid

de 1776 renunciaron a au proreai6n para -recer posteriormente 

cart¡oa honortr1coe. 23 

81 traba'º .anúal era lo m.la bajo, el.comercio luecJO, la indu~ 

tria un pGCO por encilla. el e'lrcito .. apvlia de la int.elec---

tual, aat.ivida4 •l .. pre iao•pechoaa y aal cona14•rada. y en lo-
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vestido, con su comedia en la mano, se qued6 tan aturdido so-

bre la suya, que apoat~ a roncar con loa Siete Durmientes, a -

peligro de no valer la moneda cuando despe~aae•. 27 

e.) ~ - situaci6n del converso 

El diablo cojuelo afirma haber adquirido su grotesca y triste

fiqura a consecuencia de unm "ca!da", al rebelarse, junto ~ -

sus demS& hermanos, contra el supremo mandato. Aunque todos -

cayeron -asevera- el mas. dañado fue él mismo, pues todo~ los -

demSs le cayeron encima. 

Ya en el Auto sacramental La Abadesa del Cielo V~lez de Gueva-

ra relata la caída nefasta del diablillo cojuelo: 

De otra batalla mas fiera 

(con que me hallé quedé asa!) 

de otra cayda - que d! 

que si entonces no cayera 

entiendo que fuera m!o 

el cielo 

(p. 20) 

Bl Libro da Enoch cita por vez primera la leyenda sobre los -

lngele• cardos, quienea fueron expul•ado• del cielo por haber

•• entregado a la lujuria con loa hijo• del hombre, de cuya --
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compañeras -la cristiana y 1a mora- era un ~en&leno aceptado.

Vivlan y convivtan, prdKima.s y ajenas: 

Ya me salen de encontrar las leyes a maravilla 

loa cristianos con sus cruces, las moraa a la morisca, 

loa judtoe con vihuelas, que la ciudad se eatrujta 

(Roalance con motivo de la expulaidn de loa judloa de Por

tugal, año 1500) 

Dicha situaci6n de tintes idllicos fue borrada con la "caída'". 

Todo se deaquebraj6 provocando "situaciones tan diflcilee como 

inestables en el campo de las creencias, el pensamiento, (de)

la sensibilidad y (de) la vida prActica". 32 El tradicional --

ordenamiento de las tres castas predominantes aufri6 "una rup

tura decisiva con aque.lla decisiva victoria•. 33 

La antes encumbrada, tan •empinada" casta -aegGn escribi6 el -

cura de los Palacios, cronista de los Reyes Cat6licos- caía en 

el deterioro qenera1. 35 

Y despu6s de la "calda", los antes marginados judtos buscaron

ocupar puestos preeminentes, antes vedados a su casta. Berna! 

dez escribid al respecto: "Quedaron todavla muchos judloa en-

Castilla, y muchas •inagoqas, e los guarecieron los señores e

les rQyea siempre, por los grandes provechos que de ellos ha-

blan: e qu~daron loa que se baptizaron christianoa, y halllro!l 
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mente de cabdal r!o que a varea• •• P•••ava, fontanillas non -

remanescen, que la sciencia de nos ea muy perdida." (Biblia,

edic. del duque de Alba, Madrid, 1920, p. 14) 37 

El converso M. de Carvajal, autor de LD Jeaefina , hace refe

rencia a la ca!da de los hebreoa, como si se tratara de "una -

buena nueva", lo que demuestra su postura antijudta, aunque -

provenga de jud!oaz 

Pobre gente de Judea 

como has de dar tal cayda 

como ha sido tu subida 

y todo-bien se te emplea. 

Al infierno quiero yo cierto 

a darles la buena nueva 

(p. 26-7) 38 

Tambi6n Cervantes en La Gran Sultana (ed. Schevill, I, p. 127) 

nos habla de la ca!da hebrea: "otro cristiano llama a los --

jud1oe gente aniquilada, infame, sucia raza, catda de tal mis~ 

ria por vuestro vano esperar, vuestra locura / , y vuestra --

firmeza y fe irunudable ••• /" 

Américo Castro, para resumir, advierte que el judío y au adve~ 

aario, el converso, no eran gente• cuale9e1uiera: •11evaban en 

su alma la agonía de sentirse deapeñadoa desde cima• venturo--
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redoma de cristal o de cal y canto, coao •Uponemoa fue su dlt! 

ma en manos del Infierno-Inquisici~n, a!mboloa de una sociedad 

caatrante y discriminatoria. Por aque1 entonces, carecer de -

limpieza de sangre, aunque se estuviera bautizado, era un se-

rio problema para quienea deseaban ascender en la escala so---

cial, algo m~y dif!cil en una sociedad castiza. Ciertas veces 

se lograba -no es el caso de V~lez de Guevara- dependiendo de

la fortuna, mencionada con amargura por el autor ecijano, ---

quien de seguro se ainti6 excluido de sus dones, en contraste

ª muchos de su grey. 

9.) Diablillo de nombre 

E1 diablillo, señalado por la mano de Dios y ahora con el so-

brenombre de cojuelo -al igual que loe conversos llamados des

pectivamente "marranos" o "alboraycoa•, etc.-41 siente, a pe-

sarde todas·sus limitaciones, haberse •adelantado a todos", -

idea que nos remite de nuevo al entorno converso, en ocasio---

nea, la voz débil de los marginados con orqullo. Muchos ----

cretan -a pesar de su origen manchado- merecer cimas encumbra

das. 

Cuando CleofAs interroga al demonio si ea •plebeyo'" o de "nom

bre•, cuestiones al parecer comunes y corriente• en aquellos --

dfas, el cojuelo responde; "Y de gran nombre ••• y el m!ls ---

celebrado en entrambos mundos". 42 ¿se referir! al mundo cris-
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orgullo, su orgullo de linaje, destacando individualmente, --

aunque ya no como casta. 46 Entre ellos, afixma castro, hubo -

sabios, doctos, obispos, can6nigos, frailea, abades, contado-

res, secretarios, administradores de reyes y de grandes seño-

res47, raz6n m&s que suficiente para "sentirse de "nombre", a 

pesar de pertenecer a los "menudos", como •fiana el cojuelo. 

Sin embargo, el cojuelo dentro de una conflictiva, propia de 

su ser {y del mundo converso) , afirma estar mis ain repu~aci6n 

en poder de "este vinagre". 

Esta parece ser la sensaci6n de un cristiano nuevo ambivalcn-

te: por un lado siente orgullo por su presente o por su pasa

do y, por otra parte, al contemplar su realidad comprend~" que, 

a pesar de el bautismo, forzado o no, 1o siguen viendo ~orno un 

judlo, un hereje, alguien digno de sospechas y persecuci6n. 

h.) El diablillo: diferente y ansioso de igualdad 

Clcof4s, en una parodia de inguisitio, cuestiona al cojuelo sin 

cesar sobre su persona. Una de las preguntas que le dirige es 

el por qué de su sobrenombre, tan diferente a los demds. El -

diablillo, s!m.il del converso, era diferente y como tal se --

percibla y era percibido por los otros, aunque estuviera de 

por medio la sinceridad de su fe. Ast, pregunta Cleof4s al 

cojuelo: "por qu6 le pusieron este nombre, a diferencia de 

los demás, habiendo todos caldo desde tan alto, que pudieron -
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10• •ere• de la creaci6n, borra la• diferencia• y laa injusti

cia• y, al iqual que el vuelo a•reo del diablillo y de Cleof4s 

no• habla de evaei6n, de fuqa de una realidad defraudante a -

una meno• dolorosa, aunque sea •6lo t..,,poral. 

El diablillo, aunque •• aabe diferente y lo ea, •in embargo, -

•• conaidera un aer como todoa, con aua tacha• buenas y malaa, 

y tal ves mejor que mucho• otroa, que a lo largo de la obra 

aon criticad.o• por aue deamane• y vicios, aunque •e•n reyes y

corteaanoa. 52 

i.) El co~uelo y el problema del •ar y del parecer 

l.) Naturaleza h!brida 

El cojuelo, anaioao de igualdad, reconoce au aituaci6n perao-

nal entre "hi..nana y extranjera• 53 , eatado ambiguo -poaib.lemen- · 

te el de mucho• converaoa- oacilante entre un polo y otroi no 

ae.pertenec!a realment~ a nin9Qn mundo, ni al criatiano ni al

jud!o: Eran conaideracSoa alboraycoa54 , animal m!tico, compue~ 

to de partea de animales varios, po•eedor de un carlcter h!br! 

do e incoherente, como incoherente era la conducta da mdlti--

ples converaoa, indefinido• en au penaamiento y conducta, pre

sa flcil de la Inquiaici6n en buaca de "anormalidades", de --

hernj!as. 
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toa de nobles con jud1oa •y de 1oa re•u1tant•• •n materia de -

linajes•. 56 

Tambien El Libro verde de Arag6n, aGn en iau forma manuscrita,

fue distribuido de manera alarmante durante la mocedad de Fel.! 

pe IV, escrito •para dar luz a loa que no tuvieran voluntad de 

mezclar su limpieza con ellos, ea decir, loa converaoa•. 57 

A pesar del estigma de la limpieza de sangre y de la• precau-

ciones al respecto, puede afirmarse que en la España de er.ton

ces casi nadie pod1a ufanarse de ser limpio por los cuatro --

costados. 58 SegQn ciertos documentos, no s61o la alta nobleza 

sino tambi6n sectores mis bajos de la JK>Cied.ad se hallaban ---

fuertemente mezclados con sangre de judlo•: •prelados, t~tu-

los, guerreros, médicos y financieros tentan en sua venas, con 

frecuencia, una proporci6n regular de sangre hebrea•. 59 

ltmfiriCo Castro afirma que "la limpieza de sangre llega a ser -

la columna vertebral del alma española a partir del siglo ---

xv"6º y agrega que "a medida que avanaa dicho siglo" las situ~ 

ciones se hactan mls complejas, y exacerbadas con los pruritos 

de limpieza de sangre vivtsimos en todas las regiones, tambi6n 

en Cataluña. I.os impuros_ sabtan que lo eran. Pese a su nueva 

cri•tiandad a menudo sincera, y no obatante la ejecutoria de -

hidalguta tan solicitada entre elloa,- y au frecuente bienestar 

econ6mico, la verdad es que 'loa no limpios• vivtan consumidn-
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VAlaz de Guevara, autor converao, .. adentra en una atm.6•fera-

da per•ecuai6n, huida, caoa, ob•eaidn nobiliaria y locura, --

ambienta en que .nada ea cOJnO parece. En aquellos dlas ae era

o· no•• era, .. pertenecla o no•• pertenecta a la caata pura, 

de lo.contrario, ••hacia to4o lo poaibla por parecerlo. ne· -

otro modo ae cala en la anquatioaa aituacidn de no aer, •puea

no habla tarmino intennedio•. 62 Col!IO diera lugar, ae debla 

aparentar aer caatiao, hijodalgo, limpio. 

No extraña encontrar en El Buac6n la aiquiente fraae: "Somoa

gente que comemoa un puerro y representamos un cap6n•, o bien, 

·~ "Anda sobre caballo alquilado -ae le dice al Buacen- y no a -

pie para parecer caballero•. 63 

En El Guzmln de Alfarache ·1aemoaz "El mesonero y hu8apedea 

vi6ndome llegar bien aderezado y servido, preguntaban a mi• 

criados quien fuese, y como no aabtan otra coaa·mls de lo que

habtan otdo reapondtan que me llamaba Juan de Guzmln, hijo de

un caballero principal de la casa de Toral". 63 Guzmln de---

Alfarache agregas "Veat!me de manera, que con la preaencia -

pudiera entretener la reputacien de hombre de bien y engañar -

con la pinta•. 64 

Quevedo, en un alarde de cinimno aconaajaz "Para ser caballe-
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ro o hidalgo, aunque seas judío o moro. haz mala letra.- habla

despacio y recio, anda a caballo, debe mucho y vete donde no -

te conozcan, y lo aer4a". (Libro de Toc!aa laa Cosas, BAE, ---

XXII, 481) 

V4lez de Guevara trata, a su manera, el problema del ser y del 

parecer, tema que bien conecta por experiencia personal, pues

en su vida 61 aparecía como un Guevara, aunque a61o fuera pa-

riente u hom!5nimo de un Santander, procesado en Ecija. 

Cleof&e, reci6n convertido, presume sin embargo, "de ser hida,! 

go a cuatro vientos" y de tener "su ejecutoria en Boscán y --

Garcilaso". 65 

Guevara emplea un trueque verbal al decir "hidalgo a. cuat'ro -

vientos", lo que vendrta a ser una burla de "limpio por cuatro 

costados", obseei6n hispana y tema literario de aquella Epoca. 

Por ejemplo, sancho Panza en El Ouiiote hace referencia a los

"cuatro dedos de enjundia• 66 con que adorna su persona para -

aseverar su limpio ori9en. Quevedo, con la seguridad que su -

limpio linaje le otorga y desde fuera del problema, critica. --

acremente dicha cuesti6n: •oue no podr6 decir que soy judto -

como 61, que de ~uatro cuartos que tiene, los dos.son de vill~ 

no y los otros ocho maravadts de hebreo". 67 

Erasmo en El Eloqio de la Locura trata el problaaa de las fal-
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menciona junto a apellidos insignes como Guzmln, Mendoza,·Enr.f. 

quez, Cerda, Cueva, Silva, Gir6n, Toledo, Pacheco, C6rdoba, -

Manriquez de Lara, Osario, etc. 

El incluir su apellido71 dentro de una lista tan preclara, sin 

duda, es el reflejo de un deseo interno de afianzar sus fanta

sS:as. 

CleofS.s y Gu"evara parecen haber adoptado falsas genealog!as, -

pues los "hablan menester" .. Cl.eof.!ís semeja -a nuestro modo de 

ver- un converso, un goliardo como proliferaban entonces, un 

simple estudiante, quien por dedicarse a las letras, resulta 

sospechoso de ser de origen judío. 

Cleof&s, como muchos conversos, al presentarse, sal!a a ia 

defensiva con su retahila de "somos de las montañas". "En el.-

siglo XVII, corX-!a ya la tradici6n falsa,. como muchas tradici2, 

nes, de que "en tierra vasca no habtan vivido judtos ni deseen 

dientes de éstos nunca". 72 

El provenir de Galicia, de Viscaya, de Asturias era una garan

tta de limpieza de sangre y de carecer. del estigma heredado a

trav6s del origen, reconccin:iento de laa obras de los padres -

reflejados en los hijos, distinci6n entre el libre y el peche

ro. 73 
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"don" del siquiente modo: •Trat6me, al fin como reina, porque

aiempre he hallado m&s afabilidad y llaneza de emperadores y -

reyes que no en ciertos enqolletadoa que se bautizaron en sus

aldeae, y se confirmaron y añadieron un don en.el anchuroso 

dominio de Neptuno, y se endiosaron en el primer oficio que 

llegaron a ejercer". 

Dicha cita ilustra magn!ficamente el abuso de los recién baut! 

zadoa, quienes a como diera lugar, se antepontan el "don" para 

reafirmar su persona ante los dem&s y cubrirla de un linaje -

falso. 

V6lez de Guevara exhibe en su obra "la pila de los dones" 1 por 

medio de la cual satiriza dichos abusos. Este es un lugar 

"donde se bautizan los que vienen a la corte sin l!l". 75 Una -

fregona cualquiera pide ser bautizada con el: .. don .. para apare!! 

tar lo qu'e no era, mientras que otra que ya saboreó el "don" -

desea volver a dl, aunque su arna pretenda despojarla del mismo 

y cobrarle su crianza. El .. don" "estuvo a fines de la Edad -

Media en baja porque lo hab!an usurpado los jud1os, y as1, --

hab1a muchas gentes nobles que no lo antepon1an a su nombre, -

para distinguirse. Sélo despuds de que los jud1os fueron ex-

pulsados volvi6 a valorarse". 76 

Esta cita, aunque se refiere a la Edad Media, bien podr!a ser

vir de ejemplo de los abusos y el descr6dito que el "don" 
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CleofSs al observar tal disparate reacciona como lo harta un -

verdadero noble, quien ofendido por los desnianes y abuaoa, --

jura quitarse el "don", reacci6n, corno ya se mencion6 antes, -

propia de aut~nticos nobles, quienes prefirieron relegar el -

"don" a los falsos caballeros. 

El diablillo, para calmar el enojo de CleofSs, afirma que ---

"bien sabe el don donde estll; que se te ha catdo, en el Cleo-

f&s como la sopa en la miel". 79 

Aunque aparentemente el diablillo le da la raz6n a Cleof&s, --

nos parece que ~ste insinOa que el "don" tampoco le va, aunque 

pretenda emplearlo. 

Dentro de la escena sat!rica, observamos a otra persona, quie~ 

se ha adjudicado el "don": ooña Tomasa Biti9udiño. Ella es -

símbolo de las· apar.ienciaS y falsedades: se dice ser unn do~-

cella y es s6lo una doncella "chanf_lona", falsa. Es presenta

da como una doña y es s6lo una cualqulera, pues tiene una ---

"tta", nombre con el que se ll_amaba .a la alcahueta Celestina. -

Doña Tomasa es la caricatura de quien p_retende nobleza y vir-

tuosismo, pero quien carece de lo que preswne. Ella, desenga

ñada, como los demlls personajes, viaja a las Indias, "refugio

y amparo de desesperados de España, iglesia de los alzados (de 

quienes se acogían al asilo que las iglesias ofrectan a los -

delincuentes) ••• engaño coman de muchos y remedio partícula=-
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remendallo con la agilela de otro. Otro viene allí con la jus

ticia a hacer que le vuelvan un agilelo que le habían hurtado,-

y le han hallado colgado en la roperta. si hubiera menester -

algdn agilelo o agüela para algdn crddito de tu calidad, a ---

tiempo estamos don Cleof&s Leandro; que yo aqul tengo un rope

ro amigo que desnuda los difuntos la primera noche.que los 
. 82 

entierran, y nos .le fiar• por el tiempo que. quisieras ... 

El autor de El Diablo Coiuelo pone en boca del sabio y agudo -

diablillo un discurso sobre la natur-aleza _de l_a_ R_op_er~~ de los_ 

agilelos. 

Es esto un sarcasmo contra el abuso en la compraventa de lina

jes •tratdos• por unos menos jud!os, pues lo tratdo, como ya -

se mencione antes, corresponde a la caduca ley de MoiaEs, ya -

inservible, como ropa vieja, la cual ea menester trocar por --

una nueva, mis adecuada a la nueva dpoca, a las nuevas neccsi-

dades. Era del todo inconveniente lucir "agilelos traídos" si

se deseaba, como aquel caballero torzuelo, entrar a la corte.

Para ello estaba la Ropcrta de los agUelos, donde por dinero -

el desconocido y sin linaje, el don nadie, podta llegar a ser

alguien, aunque a la larga saltara a la vista que sus nuevas -

ropas no le quedaban.a la medida, de aht los remiendos, los -

inventos, las mentiras. 

Vélez critica de manera crtptica el abuso de cc:xnpraventa de --
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so, quien encontrd casos de roperos motejados de jud!os. Tam

bién nos informa sobre un tal Colemenares, quien fue "a com--

prar una ropilla en casa de un ropero que ten!a la ejecutoria

de su limpieza en la iglesia". 83 

Dicha andcdota tal vez se refiera a los sambenitos colgados en 

las iglesias, al fin ropas, los cuales recordaban a los infam~ 

dos su origen: "los cristianos nuevos segu!an s!Endolo gener~ 

cidn tras generaci6n, y para recordarlo estaban los sambenitos 

colgados en las catedrales y en las iglesias". 84 

En la obra viene alguien a que le devuelvan su agilelo, el ---

cual, ir6nicamente, es hallado en la roper!a, probablemente en 

alguna iglesia en calidad de sambenito, lo que denota su posi

ble origen jud!o. 

El diablillo, d"ado a tantaa irontas, ofrecé cfnicamente -en -

modo de cr!tica- un agüelo a don Cleof&s, insinuado el oscuro

linaje del estudiante, quien prcaume en toda ocasi6n de su --

prosapia. 

Vélez denuesta el abuso de compraventa de linajes, tal vez --

decepcionado, por haber ca!do en loa mismos defectos de sus -

hermanos de sangre, aunque sin dxito. 

Américo castro a.firma que "la preocupa.ci6n de la limpieza de -
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sangre trastornó y descontuy6 cultural y ~ralmente la vida -

española; se hizo habitual ignorarse a s! mismo y engañar al -

pr6jimo con falsas ejecutorias. Las fabulas y las alucinacio

nes se hicieron tan. normales que no hubo modo de trazar la --

raya entre el absurdo y el sentido comdn•. 85 

De ah! la alegor1a de la Roper!a de los agOelos, al.rnac4n ----

sui:q~neris, donde se caricaturiza la conducta absurda y dispa

ratada de una sociedad con pretensiones castizas y, que en --

realidad, estaba mezclada m4s de la c::ue_nt:_a ~on -~-ai:igre •. infam~:: 

da, la que se pod!a lavar, a trav6s del dinero, cuando se le -

ten!a. Hubo familias aristocráticas que ten!an por un lado _:. 

como ascendiente a un rey de Castilta·o· de Arag6n, que por --

otro, tuvieron a su manceba hebrea. Caro earoja advierte -a -

modo de pregunta- si tal era la conducta de los reyes, cuanti

mAs ert'frecuente entre los nobles y burgueaea. 86 

S.) Caos y confusi6n 

La usurpaci6n de apellidos nobles por gente plebeya parece --

haber conducido a situaciones ca6ticas dentro de la sociedad -

hlspana de aquel entonces. Ya en el inciso anterior, se ad--

vierte tal. situaci6n, que llega al climax con· la aparición de

dos diablos cojuelos: uno el conocido poi todos como tal a -

través de la obra y otro un plcaro de quien dice el verdadero: 

MY entre ellos le llaman el Diablo Cojuelo por mal nombre, que 
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ea un bellaco, mal pobre, embu•tero y la.drdn, y estoy harto -

caneado con ~l porque 1e llaman a•t, que es una satira que me

han hecho con esto, y qua yo he sentido mucho; pero esta noche 

pienso que me lo ha de paqar, aunque sea con la. mano del gato, 

como dicen" • 8 7 

En la obra aparecen en ton cea el diablo cojuelo "verdadero" y -

"el segundo de este nombre", uno la falsif1caci6n del otro: -

uno, motivo de enojo para el otro, a quien ofende, pues dicha

situacidn levanta una duda1 ¿culll serA el real ·y cu41 el: ---

usurpador? 

Adem4s,'dicha duplicaci6n anula el ser de los pretensos, su---

miéndolos en la nada, algo peor que la muerte. Gilman en La 

España de Fernando de Ro;as plantea: "la negaci6n ex:pl!cita 

del orden, situacidn en la cual exiat!a la duda del ser, pues

muchos Pretendían ser lo que no eran para limpiar su estigma ·

original".ªª 

Para el autor de El Diablo Coiuelo, como para muchos de loe -

autores de su ~poca, la confuei6n y el caos eran un fen6meno -

cotidiano, se tilda el menester del astr~logo como confuso y -

engañoso; se pinta de cadtica y confusa la sociedad de Madrid

"aquella pepitoria humana de tanta diversidad de manos, pies y 

cabezas"; se caracteriza a la corte como un puchero humano ---

"donde hierven hombres y mujeres" unos hacia arriba y otro11 --
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hacia abajo, y otros de trav,a, haciendo un cruzado al son_ de

su misma confuai~n •.• • 89 

Dichos pasajes ilus~ran la senaaci6n de devaluacidn, de extra

ñeza ante un mundo monstruoso, mezcla de partes inconexas, --

conjunto de seres aqlcmerados por ca•ualidad, ~ue conformaban

una sociedad sin orden. Mateo Alesa&n en su Gu%1t14n de Alfara--

~ (p. 115) se lamenta acremente •que todo anda revuelto, --

todo aprisa, todo marañado. No hallarAs hombre con hombre ni 

cosa con cosa". 

Ya un siglo antes, Fernando de Rojas en La Celestina puso en -

boca de Pleberio unas trAgicas palabras sobre la ausencia de 

orden en el mundo, al que califica: •a610 un· lo.bei;into de --;.. 

errores•. 91 

j.) El diablillo; victima y no victimario 

1.) Prisidn 

El diablillo, traicionando la tradi_ci6n demonia'ca que caracte

riza a los demonios como agentes del iaal, ea una victima m!s -

del sistema: sufre c4rcel, persecusi6n y finaliza de nuevo en 

la c&rcel de mayor envergaduras la del infierno, alegcr1~ de-. 

la Inquisición. El diablillo, dentro do su redoma, no pose1a

a1 aatr6logo, sino que el aat~logo era eu poeeec!or, era el --
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La práctica de la usura, del engaño, la mohatra eran delitos --. 

atribuidos tradicionalmente al elemento judfo y pgSteriormente 

al converso. Amt!,rico Castro dice al respecto: "El alto rango 

y la ~rActica de la usura tenia abolengo secular dentro de la

casta ahora atacad.;, con superlativa furia". 95 

De nuevo surge una identificaci6n entre lo judtO y el demonio: 

a ambos se les atribuyen la practica de la usura, de la moha-

tra, del engaño. Como en la Edad Media,· el ela~entc judío es

ligado a Satan~s, y considerado simultAneamente pueblo de Dios 

y pueblo del diablo. 

Sin embargo, en el texto del autor ecijano hallamos una dife--

rencia: si bien el demonio cojuelo por sus prácticas se iden-

tifica f4cilmente con un jud!o (o converso del mismo origen) ,

por el hecho de que se le inculpe de un sinfín de delitos ----

chuscos y burlones, nos parece, que la seg·unda parce--anula a· -

la primera y ambas quedan, la legendaria y la burlona, al mis

mo nivel de falacia, de exageraci6n y de mentira. 

Otro de los crtmenes atribuidos al demonio cojuelo es el "que

brantamiento de la redoma", a nuestro parecer el quebrantamie!! 

to de la ley, la cristiana, en favor de la ley judía, ya tra1-

da y caduca, pero para muchos judaizantes viva aOn en el siglo 

XVII. Dichos herejes fueron considerados quebrantadores de la 

ley cristiana y, por ende, objetos de persecusien y de castigo. 
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El diablillo, en su infructuosa, aunque esperanzadora lucha 

por la libertad, sigue atajos y subterfu~ios y está dotado de-

"mañas". Por un tiempo le son O.tiles, pero finalmente, es 

capturado de acuerdo a una finalidad, si ro ideal s! didáctica. 

Escarmiento para quienes se atreven a rebelarse y a quebrantar 

las leyes, como succdi6 con el diablillo -a nuestro ojos- la -

caricatura de un converso perseguido o de cualquier marginado-

de la época. 

J.} Justicia/ Injusticia 

En El Diablo Cojuelo hallamos varios indicios que nos conducen 

a la idea de injusticia. Este parece ser el consenso gencral

dc los escritores de la época, conversos o no. Por ejemplo, -

entre los no conversos hallamos a Quevedo, quien en Los Sueños 

afirma: "la justicia, por lo que tiene de verdad andaba desn~ 

·aa, ahora anda empapelada como cspecias•. 97 En El GuzmSn de -

Alfarachc, hallamos: "En resoluci6n, todo el mundo es la 

Rochela en este caso, cada cual vive para si, quien pilla, --

pilla, y s6lo pagan los desdicados como to• 98 , es decir como -

el Guzm:!ln. 

El diablo cojuelo muestra una contradicci6n entre lo que se 

dice de él y en la forma que ae comporta dentro de la obra. 

Aunque se le acusa de practicar el chisme, la usura, la moha-

tra, el _engaño, y aunque el diablillo ast lo afirme, no encon-
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Pulgar, por medio ~k la• enseñanzas y de la paciencia, ••con

virti6 en un instrumento de terror y diacriminaci6n social, -

qeneracidn traa generaci6n. 

Inhabilitaba e incapacitaba a loa deacendientea de los conden~ 

dos a muerte o a loa condenados a priaic5n perpetua, tras la 

reconciliaci6n, señalaba a travea de loa aa.abe.nitoa, de loa 

estatutos de aanqre, de las limitacionea econ6micaa, buacaba -

relegar a segundo plano en la sociedad hispana a loa enjuicia

dos y a sus deacendientea. 119 

4.J) La Inquiaici6n - Arma de repreai6n econ6~ica 

Al inhabilitar a loa procesados y a aua fmniliaa -los varonea

haata dos generaciones deapuds de la muerte del procesado y 

las mujeres despuda de una generaci6n- se limitaba su campo de 

accic5n y su ascenso social. Se les prohibta -de•empeñar cier-

tos oficios, profesiones y actividades como la medicina, el --

corretaje de ferias, el comercio de tejidos, etc., se les ved_! 

ba ir a las Indias, viajar en carruajes, usar joyas, vestir -

ropas de brocado, portar armas. 

Dichas limitaciones, difíciles y rroleatas, orillaban a los --

enjuiciados y a sus familiares a la compra de "diapenaaa me--

diante el pago de una tasa al rey y otra al Papa, lo que borr~ 

balas interdicciones debido a su aacendencia ••• Como la----
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multa era m&• o meno• proporcional a la riqueza, era el medio

de alimentar las cajas de la Inquisici6n y de debilitar a los

deacendiente• de la anti9ua minarla religiosa". 12º 

Los herederos de los condenados, ansiosos por limpiar la repu

taci6n de su antecesor, se vallan de abogados proporcionados • 

por la corte. Loa infortunados empobrectan muchas veces, ---

perdiendo aua medios de vida.121 

Todo lo anterior.· coadyuva~• al deterioro econ6mico de gran --

n\lmero de converao·a, quienes, victimas de dichos rigores, a -

menudo arbitrarios, achacaban al Santo Oficio estar "manchado

de esp1ritu de lucro" • 122 

Poco a poco la Inquiaici6n fue gan!ndose el odio de los cria--

tianoa nuevos. Glaser en "Referencias antisemitas en la lite-

ratura peninsular de ·los Siglos de Oro" afirma que los conver

sos señalaron en Roma la avidez de loa inquisidores, para ---

quienes estaba en segundo plano la pureza de la fe. Por esta

raz6n, en la• obras de la 6poca, se pasa por alto la prosperi

dad econamica de dicho sector, concentrando el ataque en lo -

vacilante de su fe. 123 

Un ejemplo de la vida real es proporcionado por el triatemente 

c6lcbre acusado del Niño de la Guardia, Benito Garcla. Para -

61: "Que todo esto no era justicia, e non lo fazlan salvo por 
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quemarlos e tomarles sus faziendas; que por la• faziendaa les

tentan presos e non por otra cosa•. 124 El. como muchos conve,E 

sos, advirti6 la importancia econ6mica de loa procesos inquis!, 

toriales, fuente inagotable de dinero fAcil. Ciertamente, la

Inquiaici6n se las arreglaba para confiscar los bienes de los

convictos por judaizar, de los mal convertidos, y consigui6 la 

posesi6n de deudas, escrituras, herencia• e hipotecas. 

Con la emigraci6n portuguesa de 1640 aument6 el nQmero de con

fiscaciones, especialmente entre los banquero~ judeoportugue-~ .. 

ses.125 

Se puede afirmar, englobando lo social y lo econdmico, que la

Inquisici6n era inculpada de tomar los bienes y de quitar las

honras.126 

4.4.) La Inquisicidn y el pensamiento 

La Inquisici6n "fue constante perseguidora del m@rito, y de la 

sabidurta". 127 As! afirma MArquez en Literatura e Inguisici6n. 

Posteriormente agrega que durante el siglo XVI persigui6 "var~ 

nes distinguidos" como Arias Montano, Vives y otros mil que 

padecieron cArccles, allanamiento de sus casas o vigilancia 

hasta de-sua mAs mlnimos actos. Para ilustrar lo dicho, cita-

a·Llorente quien dijo: "Apenas hemos tenido desde que la ----

I~uisic16n fue instituida un literato sobresaliente al que --



• 

.. 

140 

Sin embargo, a pesar del tono desilusionado y pesimista del -

autor, hallamos la esperanza en la misericordia divina, en !a

justicia de un Dios justo y benevolente," en contraposici6n a -

la justicia terrena, la de los hombres y de sus representan--

tes: la monarquía y la Inquisici6n. 

V~lez de Guevara noa presenta al aat115loCJO, amo del cojuelo, -

quien al morir "bajó a pedir justicia en e1 gileao del alma por 

el quebrantamiento de la redoma•, de lo que ae podr!a inferir, 

-de acuerdo a nuestra hipdtesis, que el autor_eci.jano, como --

muchos de sus contempor&neos, calificaron de infernal al ins--

trumento de justicia instituido para castigar y enmendar erro-

res entre los desviados • 

4.) La Insuisici6n: Instrumento de poder econ15mico, -

polltico y social 

4.1.) Su fundaci6n en suelo español 

La .Inquisici6n no es un instrumento inventado por España y los 

españolee. Funcíon6 antes del siglo XV, cuando fue finalmente 

establecida por 1oa Reyes Cat6licos. Se deaarroll6 en la Edad 

Media como un instrumento eficaz para hacer frente al problema 

de la herej!a, que, en el siglo XII, se hab1a convertido en -

una seria amenaza para la Iglesia Cat61ica. 103 
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Pa.ra Baer, la Inquisici!Sn no ea· "una diab6lica invenci6n" del

juda!Bll\O español, sino un procedimiento medieval establecido -

en el sur de Europa, durante el aiglo XIII, por influencia del 

derecho romano. 104 Dicho organismo, que funcionaba de aCuerdo 

a leyea internas, fue in•titui4o para acallar el catarismo y -

el valdeaianiamo del sur de Francia y del norte de Italia y de 

otros paf.aes. 

SegQn Baer, el Fortaletium Fidei de Alonao de la Espina puede

considerarse el.preSmbulo del. eatablecilftiento de una. inquisi-

ci6n organizada. Dicho religioao, de origen converso, propuso 

al rey en su libro, que acabara con la aituacidn an4rquica que 

pr.evalecta, por medio de 6rdenea y leyea, y con el estableci-

miento de una inquiaicid~ para caatiqar a lo• herejes. Ya --

Juan II habta reclutado obispo• qua ob•ervaban a loa conversos 

inclinados a au antigua ley. 1 06 

El 21 de septiembre de 1480, loa Raye• Cat6licoa nombraron a 

dos frailea dominicos inqui•idorea de todo• •ua territorios, y 

el 1 de enero de 1481, el Tribunal comenzaba a actuar en sevi-

lla, a pesar de la oposicidn del elemento converso. Dicho --

poderoso sector dirigid au protesta al Papa, aunque sin éxito. 

Lo• Reyea Cat6licoa defendieron au cau•a a capa y eapada, adu

ciendo la insinceridad de mucho• llma.adoa criatianoa, quiencn

en verdad no pose!an ninguna religidn. 
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La Inqui•icidn, instrumento de ju•ticia que procede segGn le-

yes fijas y claras, fue instaurada a pesar de la oposici6n de

innumerable• humanistas cristiano• y del aector converGO, mu-

cho• de loa cuales optaron por emi9rar de suelo hi~pano. 

En el año de 1482 ae e•tableci6 una inquiaici6n en C6rdoba1 en 

1483 en Ja'n y en Ciudad Rea1r en 1484 fue instituida en ValeB 

cia y en Zara9oza y en 1485 una en Toledo y en Teruel 

Desde 1483 -la· pol!tica de la igleaia y- del estado ae defini6.

Gradualmente la Inquiaicidn ae convirtid en un instrumento --

encargado de todos loa asuntos del reino español, incluyendo -

la aolucidn del problema jud!o. 106 

Benaasar en la Inguiaici6n E•pañola Poder Pol!tico y Control -

~ dice que la Inquisicidn fue un in•trumento de control -

polttico y real, aqante de la centralizacidn y freno de acci6n 

particularista de los fueros. 108 

4.2) La Inquisici6n arma de repreai6n social y --

polf.tica 

La. Inquisición, segdn Gilrru1n, fue un arma de repreai6n social

q"uc involucraba tanto a los muerto• como a loa vivos, llegando 

a castigar a los no nacidos. Da acuerdo a su concepci6n los -

hijos estaban _vinculados directamente a la conducta de sus ---
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Para Deinart., la• revuelta• de "l'oleda y de Ciudad Real de 1449 

•• debi•ron an gran parte a 1& infiltracidn de jud!oa conver-

•a• en au sociedad.llS 

La opinien orto&;i!Ca no vela en el judto •l heredero del Anti--

9uo Teat.mentoa el elemento cristiano se aentta deacendiente

del pueblo eecogido, de ah! que no e•catimaae au odio al judto 

del preaente ni su e:i.ft\patfa al del pasado. 116 

La mayor1a que atacaba a lo•· converso• loa inculpaba "de prac

tica• ob•cena• y secreta•, de conspiraciones, de profana.ci6n -

del culto cri•tiano, de planear derrocar al gobierno y de env~ 

nenar a su vecinos cristianos. 117 

Glaeer en"Referenciaa antisemita• en la literatura peninaular

de lo• ai9lo• de oro" trae a colaci6n las pulla• contra aspi-

rantea a la nobleza de origen manchado, aludiendo a sus imper

fecciones corporales y excentric~dades diet6ticaa. 118 

Llamar judro a alguien era un qrave ultraje y adjetivarlo de -

fementidor ingrato, cruel, rebelde, cobarder "baxo" y &epid -

he~reo era cosa de todos los diae. 

Aunque todo lo anterior parezca una de•viaci6n al tema, puede

servir de fundrunento para entender la atm~afera en la que fun

cionaba la Inquisicidn que, en lugar de integrar. como dec1a -
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ella no haya procesado". 128 

Para M4rquez, la Inqui•icidn ae aboc6 • limpiar la naci6n de -

judaizantes, moriscos y literato•, redu~iendo al silencio o a

la deportaci6n _a todos los pensadores heterodoxos, privd a --

España del curso de las mentalidades m&a originales y mas reng_ 

vado ras, 12 9 

Entre dichas personalidades, aderr.ils de las ya citadas, hallarnos

.a, -Lope, a Quevedo, a CalderCSn, a Montalb4n, autores de gran -

trascendencia que, en su momento, fueron vtctimas de la censu

ra y de expurqacicnes parciales o totales como indican los --

índices. Dichos cat&logos eran obra de cl6rigos, te6logos, 

cronistas y no de literatos, historiadores o críticos de la 

literatura. Incluso humanistas de la talla de Arias Montano o 

del Padre Mariana actuaron dentro de un marco teol6gico y en 

calidad de calificadores, n~ de humanistas ni literatos. 

Vélez de Guevara, autor de El Diablo Cojuelo no aparece en --

ninguno de los !ndices. su obra fue aprobada por fray Diego -

de Niseno de la orden de San Basilio, el S de septiembre de --

1640. Leamos dicha aprobaci6n: 

"Esta novela, que se intitula El Diablo Cojuelo escrita por 

Luis Vdlez de Guevara y que me manda censurar el señor Lic. 

don Lorenzo de Iturrizarra, Vicario General desta Villa de ---
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quien, al interpolar planes diferentes, otorga al texto una 

nueva realidad significativa, la propia. Leamos: "Gracias a-

Cios, mosqueteros m!os, o vuestros, jueces de los aplausos ---

c~micos por la costul':lbre y mal abuso, que una vez tomaré la -

pluma sin el miedo de vuestros silbos,. pues este discurso del

Diablo Cojuelo nace a luz concebido sin teatro original, fuera 

de vuestra jurisdicci6n; que aun del riesgo de la censura del

lcello est6 privilegiado por vuestra naturaleza, pues casi --

ninguno de vosotros sabe deletrear; que naciste para nilmero de 

los dem&s, y para pescados de los estanqu~s de los corral~s, -

esperando, las bocas abiertas, e~ golpe del concepto por el --

o!do y por la manotada d.el c6mico, y no por el ingenio. hll&-

los habed con vosotros mismos, que sois corchetes de la Fortu

na, dando las m&s veces premio a lo que aun no merece o!dos, -

y abat!s lo que merece estar sobre las estrellas". 131 

A nuestros ojos el llamar "corchetes de la· fortuna" a los mos

queteros de la comedia madrileña nos proporciona un indicio 

m&s para sustentar nuestra hip6tesis inicial. Corchetes, y de 

la fortuna, nos ofrecen una fuerte carga sem&ntica, relaciona-

da al mundo inquisitorial, y a sus procedimientos. Los corch~ 

tes, emisarios de la justicia, ouienes aprehend!an a los sosp~ 

cho·sos, pose!an gran desprestigio por aquel entonces. Por ---

ejemplo, Quevedo en Los Sueños (p. 49) escribe: "Uno dec!a - · 

que lo hab!a hallado, y si la piedra filosofal se deb!a hacer-

de la cosa mSs vil; era fuerza hacerse de corchetes". O bien, 
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El autor, esperanzado en la justicia divina, ya que no en la -

terrenal, advierte a los lectores que su obili ha nacido sin -

•teatro original", trueque lingll!stico, ttpico en_yélez, que -

sustituye a "pecado original", aluei6n a la inocencia de su --

obra, que al parecer, no es tal, pues en ella se encuentra a -

cada paso una doble intencidn. Sin·em1>ar90, el autor, temero

so por el dictamen, pareciera curarse en salud externando toda 

su amargura por el obstáculo que ha coartado su ascenso: 

origen converso y los estatutos de limpieza de sangre. 

su -

V~lez de Guevara, como muchos autores de su tiempo, emplearon

la sátira y un lenguaje cr!ptico lleno de subterfugios rnctaf6-

ricos, ~structurales, etc., para expresar sus críticas sin --

exponerse a la censura. Por ejemplo, Marcel Bataillon en ---

Pícaros y Picaresca desentraña ciertos enigmas de La P!carn -

Justina, aparentemente obra de un converso. En dicha obra "La 

Isla de los Sombrereros" es una alegor!a de ·la corte donde se

otorgan los t!tulos de nobleza, los "paños" son los H!bitos 

(de Santiago, de Calatrara}, etc., o bien cuando se afirma: 

"porqu~ sus madres los crían en el aire ••• habtan de ser pes-

cados pues no suelen tener casi nada de ca~~e", se est6 hacie~ 

do alusión al problema de los conversos con pretensiones. 133 

Bataillon considera a La P!cara Justina una obra plet6rica de

doble sentido en~ubierto que, al ser descifrado, devela una -

realidad ve1áda intencionalmente. 
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Dicho organismo y aue miembros -malsines, eaplas~ familiar~& y 

corchetes- son parodiados por Velez d~ Guevara, quien los equ! 

para con el Infierno, a trav8s de ciertos indicios. Por ejem

plo, cuando Cleof4a prequnta al cojuelo si es un familiar, --

podemos pensar en un demonio familiar, servidor de brujas y de 

astr61ogoe, o bien en un familiar de la Inquiaici6n. Esta.--

dilog!a puede tomarae en el sentido convencional,- o bien, pue

de identificar al demonio con un familiar de la Inquisici6n, -

personajes tan temibles y tan de escasa fama como loa corche-

tea. Estos pod!an aer informadores o espías y una eterna fue~ 

te de privilegio• de bienes muy codiciados. TambiAn podtan -

portar armaa137 , o bien, abusar de su inmunidad cometiendo --

crímenes de sangre, en calidad de protagonistas o de c6mpli--

cea, los hubo, caballeros y plebeyos, sensibles a los senti--

mientos antisemitas. 138 

La-venalidad y corrupci6n permitieron que cristianos nuevos se 

infiltraran en el seno de esta ·"santa milicia", a pesar de ---

estarlea prohibido oficialmente. 

Ya dentro de sus filas, se sent~an protegidos y con la mejor -

garant!a, la de pureza de aanqre, expl!cita en el cargo. 139 

Tal vez por ello, el diablillo aeevera que harto se holgara de 

ser un familiar con quien trocar!a su prisi6n en la redoma con 

una de cal y canto para el de la Santa Inquisici6n: "Harto me 
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holgar~ yo -respondieron de la redoma- que entrara uno-de la -

Santa _Inquisici6n para que metiAndole a Al en otra de cal y -

canto, me sacara a m! desta jaula de papagayos de piedra aau-

fre•. 140 

T.?lmbiAn se le pregunta al diablillo cojo si ea un demonio_ --.-

plebeyo o de nombre, si es SatanAs, Belial o Astarot, cuestio

namiento que nos remite a la jerarquizaci6n de los demonios, -

donde aparecen Chispa, Redina, Cienllamas -familiares, alguac! 

les, corchetes y esp!as del Infierno- Tnqui~~-7-~~ri. Estos en -

asamblea -parodia de las inquisitoriales- mandan prender al --

cojuelo: •y en el infierno se juntaron entre tanto, en sala -

plena, los m4s graves jueces de aquel distrito, y haciendo --

notorio a todos el delito de tal Cojuelo, mandaron despachar -

requisitoria para que le prendiesen en cualquier parte qua le

h.allasen. Y se le dio esta comisi6n a Cienllamas, demonio 

·comisionado que habta dado muy buena cuenta.de otros que le -

habtan encargado". 141 Cienllamas vendr1a a ser el corchete o

alguacil "un tipo de hombre que serv!a para todo, y cuya ocupj! 

ci6n principal, sin embargo, era la de detener a los acusados~ 

Y apoderarse de sus efectos". 142 

Cie"nllamas, Chispa, Redina y Zancadilla aon en la obra los --

hurones de Bercebn, es decir, los servidores del Gran Inquisi

dor, personajes nefastos, que echan a redar el engranaje inqu! 

sitorial en la obra. Ya Alonso de la Espina hab!a señalado la 
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necesidad de valerse de informantes para detectar a los sospe

chosos. 

Para ello, estaban los buenos cristianoaa 143 Dicha idea pren

di6, dando origen al espionaje y la denuncia. Se obli96 incl!!_ 

so a rabinos a que denunciaran a sus fieles y ae alentaba a -

los cristianos a denunciar los actos soapechoaoa de sus veci-

nos y familiares. cualquier s1ntoma (limpieza de ropajes, ---

descanso sab&tico o festivo, fervor excesivo, etc.J daba oca-

si6n a la sospecha y a la delaci6n, secreta y angustianta. 

Se temta la murrnuraci6n, el qué dir&n, a la opini6n como a los 

enemigos m5ximos. Mateo AlemAn en El Guzmln de Alfarache (p.-

23) critica el malsinar y sus efectcis negativos: "Son lc>nguas 

engañosas y falsas, que como saetas agudas y brasas encendi--

das, le han querido herir las honras y abrasar las famas, de -

que a ella y a mt resultan cada d!a notables· afrentas", De ah1 

que califique a los murmuradores de "ladrones y fulleros'• (p. -

34) , Los delatores, sin embargo, pod1an ser heréticos, exco

mulgados, infames, criminales, perjuros y aunque su testimonio 

fuera falso, no se les perseguta, pues la delación era secre--

ta. 

Segan Amdrico Castro, la gente no tenía libertad de otr y ha-

blar untre sr., por tener (La Inquisici6n) en las ciudades, --

pueblos y aldeas personas a prop6sito (malsines o delatores) ~46 
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Llegd a crear•e una e•pecie de psico•is: cualquier trabajo -

intelectual, artesanal o tdcnico exponta a caer en las 9arras

de loa malainea y del Santo Oficio. 144 

El •ae dice", caai siempre ven~a acompañado de una sospecha de 

impureza racial. Por ejemplo, en El Diablo Co1uelo se decía -

del ave f8nix que era "un pljaro duende, pues dicen que le --

hay, y no le encuentra nadie, y ave solamente para s!1 final-

mente aoapechoaa de su sangre, pues no tiene a9Uelo que no 

haya sido quemado". 

Libre de alegor!as, hallamos en El Buscdn de Quevedo (p. 71) -

una aluaidn dirigida a una "cristiana vieja": "Sospech8.base -

en el pueblo que no era cri~tiana vieja, aunque ella, por los

nombre• y sobrenombres de sus pasados, quiso probar que era -

descendiente de la letan!a", 

En De la Edad Conflictiva, Am6rico Castro trae a colaci6n la -

cita de un fraile, procesado en 1509, que habla oldo decir que 

"nadie era limpio de todos ocho coat11dos, que no venga de con

feso (jud!o o moro) o puta vieja {y) que aun el Rey {don Fer-

nandoJ le alcanza parte dello". 149 

&s evidente que entonces privaba_ una situación intolerable, -

situaci6n equiparada por el Padre Mariana a una "servidumbre -

9ravlsim11 y a par de muerte". 149 
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V6lez de Guevara nos presenta el e•pionaje y au reapueata; el 

contraespionaje, situacidn que coadyuvaba al caos ~ al desaso

aieqo. 

El cojuelo, v1ctima de los eap1as, es a la vez un eap1a: 

"Estuve en la plaza de San Marcos platicando con unos clartsi

mo• esta mañana, y hablando en las gacetas de la guerra, les -

dije que en Const4ntinopla se hab!a sabido por esp!as que estA 

ban en España, que hay grandes prevenciones della".lSO 

4.5) La Inquisicidn contra los delitos de la fe 

4.51 •• El diablillo un hereje mis. 

Los delitos contra la fe eran lo• mis deleznables en la aocie-

dad medieval. Se pensaba que la herejía "era el mis abomina-

ble de los·delitos justamente castiqados con la mas espantosa·· 

de las mucrtes". 151 

La herej!a era el m4xirno pecado posible por ofender la vida -

ael alma, m4s preciosa ~ue la del cuerpo. El hereje en la --

Edad Media era un personaje impopular¡ peli9ro, quien a conse

cuencia de sus creencias falsas actuaba equivocadamente. 152 

Parece ser que dichas ideas imperaron tambi~n en España adn -

despu~s del Medioevo. En suelo hispano, como ya se mencione,-
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fungi6 la Inquieici6n-como erradicadora de herej~as. Dicha -

institucidn juzg6 al principio las pr&cticaS judaicas y mahoms 

tanas1 despuds se persigui6 al proteetantiBlTlo. el iluminiamo,

la blasfemia, los pensamientos her~ticos y errdneoa, la biga-

mia, la brujerta, la sodomta y el bestialismo, sin er.ibargo, -

parece ser que los "procesos de fe eran el nQcleo central del

trabajo inquisitorial, no siendo lo dem6s sino actividades --

accesorias" .153 

Para Cecil Roth, todos los sectores de la sociedad -desde los

encumbrados hasta los tnfimos- fueron sus victimas. La lista-

es interminable y contrastante: Sacerdotes, nobles, poetas y-

hombres de estado, monjes, frailes, recaudadores· de contribu--

cienes, mendigos, comerciantes, artesanos, procuradores, libr~ 

ros, profesionistas, estudiosos universitarios. mujeres incul

tas, cabezas de las distintas 6rdencs, arist6cratas emparenta

dos con las mas nobles familias del pa1s.~ 5 ~ 

Los cristianos nuevos, jud!os del pasado, pod!an llegar a ser

herejes, ap6statas mas cristianos. El judto no. Sobre los -

judtos no bautizados, la Inquisici6n no tenla ninguna jurisdi: 

ci6n.155 

Dicho organismo dirigi6 todos sus eafuerzos a reprimir a los -

judt~s del pasado convertidos por su apego a la ley de Hois6a-

herejes del presente. 
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Para ello, se vali6 de la inc~municaci6n, de la tortura, la -

confiscaci6n de bienes y, sobre todo, de la inhabilitación ~e

loa descendientes de los procesado•• Mile• de herejes acaba-

ron sus vidas en autos de fe, donde el fuego quemaba sus cuer

pos para purificar sus almas.· El cura de los Palacios, croni~ 

ta de loa Reyes Cat6licos, di~e al re•pecto: "El fuego est4 -

encendido quemara fasta que falle cabo al eeco de la leña, que 

ser& necesario arder fasta que sean desgastados e muertos ---

todos los que judaizar~n, que no quede ninguno: e aun sus 

fijos, de los que seyan de viente años arriba, 6 si fueren 

tocados de la misina lepra, aunque tuviesen menos". 156 

Al parecer, la meta de los autos de fe era impresionar al cre

yente, fortalecer su fe y servir de advertencia a los senten-

ciados a prisi6n. 1S7 

Eran el medio ideal· para a!,)&Ciguar los ·animo& -"del vul9o, el 

cual ve!a en los conversos la causa de sus desventuras. Se 

cuenta, por ejemplo, que un AUto de Fe tuvo que ser aplazado 

porque dijeron los de la ciudad que si no llov1a habla de dar

tras todos los confesos. 158 

La Monarqula castigó, pues esa era su raz6n, pero nunca como -

en el siglo xvrt159 , Epo-ca de V6lez de Guevara, de ah1 que el-

nutcr incluya personajes perseguidos y descastados. Entre 

ellos se cuentan el propio cojuelo, el eatudiante y doña Toma-
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sa, el astr6logo, Rufina Marta, personajes de ia heterodoxia -

por una u otra raz6n. 

a.) El diablo cojuelo, los conversos y loe -

extranjeros 

Nuestra hip6tesis inicial identifica al diablo cojuelo con la

personali:dad de su autor· o de cualquier converso, por su cali

dad entre "humana y extranjera", posiblemente un hereje o un -

al.boraico. 160 

Por otra parte, el demonio -al cual se le atribu1an males ce-

lectivos e individuales- es inculpado de crear herej1as. 

Se9Qn San Cipriano, a no ser por ellos, no habr1a herej!as ni

cismas en absoluto. 

También se les consider6, adern~s de astutos, conductores al -

mal camino por medio de falsas promesas o de falsos milagros -

minadores de la fc. 162 

Podrta aseverarse que para los hispanos los conversos de ori-

gen judto eran sospechosos de practicar hcrejta o de fo~entar-

1a. Baer afirma que para los cristianos juiciosos las conver

siones forzadas no eran gratas a Dios, los ya bautizados que -

retornaban a su tronco, tanto como los que los ayudaban a ---

hacerlo, eran considerados herejes. 163 Por otra parte, los --
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ju4!oa no llegaron a identificar a los cristianos con el demo-

nio, como parece que estos hicieron con los a·dversarios de la

Iglesia16', entre ellos con lo• judfoa. 

De un modo o de otro, hallamos que, por aquel entonces, el --

hereje era identificado con un jud!o o con el demonio·, al fin

jud!o y demonio poae!an la misma acepci6n. 

En El Diablo Cojuelo afirma el Cojuelo: "Oej@: a Roma, porque

aun los demanios, _por .. cabeza de la Iglesia militante. veneramos 

au poblaCi6n•. 165 En dicho pasaje se podr!a sustituir, sin -

lugar a dudaa, hereje por demonio. Es como si se dijera: 

todos loa no cristianos ,los herejes, a pesar de todo, reconoce

mos en el Papa a la ~Axima autoridad. 

En otro pasaje de El Diablo Cojuelo dice el diablillo: "que -

lea-quiero con alabanzas del Rey de España dar un tapabocas a

estos borrachos que si leen laa hi•torias della, hallaran que

por Rey de Castilla tiene virtud de sacar demonios, que es mas 

generosa cirujla que curar lamparones". 166 Si sustituimos 

demonios por herejes queda m&s congruente el papel del rey 

español encargado de erradicar, como fuere, herejtas, m4e mer! 

torio que curar lamparones, pr&ctica adjudicada a los reyes 

franceses. Nos parece que dicha ironla, al fin de cuentas, 

dcvalGa al rey español en lugar de alabarlo, pues ya se cono-

cen los m6todos empleados para lograr su cometido, mucho mAs -
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definitivos y "meritorios" que la cUra de lmnpalones. 

En el texto de El Diablo Cojuelo el rey es llamado "generoslsl 

mo lebrel" el cual ahuyenta con manotadas a los gozques calle

jeros, "los reyes contrarios, con las señor!as y potentados",

que son todos gozques con su Majestad Cat6lica". 167 

A nuestro modo de ver, el lenguaje metaf6rico encubre la situ~ 

ci6n de España, vista a través de los ojos de.un español de la 

apoca. Para 61, el Rey es un "generostsimo _lebrel"..con. !o que 

parece se le encomia en detrimento de los gozques -los her·e--

jes- quienes reciben una manotada y su desprecio al pretender 

besar la cola a su Real Majestad Cat61ica. Dicha alegoria 

aparece como una devaluaci6n m&s del rey, quien se muestra 

plenipotenciario, alardeando fuerza desmedida, lo que demues-

tra lo contrario, su debilidad. Nos parece escuchar una vela

da ·crttica contra España, la cual en pleno· decrive o·stentaba -· 

alardes de poder frente a sus vecinos, los gozques -herejes-.

Por otra parte, el hecho de comparar a los reyes con perros, -

degrada su condici6n real. 

La trifulca entre el diablillo, CleofAs y los extranjeros en -

la venta representa las tormentosas relaciones entre España y

las naciones contagiadas de la nefasta herej!a •. sin embargo,

CleofAs es llamado. por un extranjero, •marrano",- lo que podría 

indicar que España estaba infestada de con\"ersos. 
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A nuestro parecer, el astr6logo representa al poder absoluto -

devaluado y de9rada&>, a pesar de sus facultades. Muestra de

ello ea la rebeldla del diablillo, at.il ele un converso, de un 

hereje, de un rebelde, quien se atrevi6 •a quebrantar la redo

ma•, es decir, la ley. Por eso, el astr6logo acude a pedir -

ayuda al infierño, parodia de la Inquiaici6n, quej&ndose del -

infractor, quien a la postre ea sometido. 

Para Peale en •1n9enio y COrteata• •Reyes, astr6lo9os y nobles 

son vistos en el mimno plano, dead:e la -~~ d.istanc~a_ psiqui:-. 

ca y estimativa•172 , concluai6n derivada del hecho de que tan

to el aatr6lo90 -ya muerto- como los nobles -incluyendo al --

monarca- pasaron por la Calle Mayor, lo que loe vendrta a igu~ 

lar. 

Por otra parte, nos parece que Guevara estaba de acuerdo con -

la tradici6n que· se oponía •~la practica de la astrología, ---. 

ridiculizada por ~l. Ya en Alonso de la Espina, en Fortale--

tium Fidei, de acuerdo a la tradici6n talmddica, se repudia la 

astrología. 

Erasmo, una posible influencia en V@lez de Guevara, rnanifest6-

asimismo, una crítica contra "los que anuncian el porvenir --

tras consultar loa astros y prometen prodigios m4s que mAgi--

cos, y todav!a tienen la suerte de encontrar a quienes lo ---

creen".173 
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futuros, adueñ&ndoae de la vida y 4e 1a ll\lert:e176, eran conai-

derados pecados perseguidos y castigados •in piedad por la --

Inquisic i6n. 

Rufina -y V~lez de Guevara- estaban conscientes que su hechic~ 

rf.a es s6lo "disparates", aunque no por ello la desprecian. 

Dicho "talento" le era preciso a1 diablillo para •enseñar a su 

camarada"177 , a travAe de un espejo, escenas y personalidades-· 

de la Apoca. Rufina, curiosa y aimp&tica va alabando a la 

familia.real (alabanza que no es tal) y admirando su-pompa y--

su boato. Ella, aunque personaje heterodoxo, es visto con 

simpatf.a, en contraposici6n al aetr6loqo, victima de burlñs. 

El ser de Triana, podr1a identificarla ccmo una mora, cuyo --

talento, a pesar de estar ligado a la herejla y a la heterodo

xia, pod1a ser Qtil. 

4.54 •• El estudiante 

Cleofls, a pesar de que presume de su linaje y de su selecta -

genealoqta178 , podrta cnqrosar las fiiaS.dé los personajes 

heterodoxos dentro de la obra. El hecho de ser estudiante 

levantar!a sospechas sobre su origen, pues en aquella ~poca -

dedicarse a la ciencia, incluso· saber escribir, eran stntomaa-

de pel:tenecer a la casta conversa. 
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V6lez de Guevara alude en su obra a la Santa Hermandad, en ---

ocasiones abiertamente en su obra y en otras, de manera vela-

da, pero siempre buscando la iron!a y la critica. Dicha in•t! 

tuci6n •mediante unos mAtodoa sumarios y despiadados, contenta 

la anarqu!a y castigaba los delitos que loa tribunales no ---

hab!an sabido reprimir 11
•
178 

El autor ecijano nos dice: se salieron don Cleof4s y el-

Cojuelo de la venta al camino de Andalucla, qued4ndose abrasa

do a cuchilladas la compañia que fuera un Jtoncesvalles d~l 

molino del papel· si el ventero 

busca de los dos que se fueron 

no lleqara 
.,179 

con la Hermandad en-

En otro pasaje, V~lez de Guevara, aparentemente, se refiere a-

la critica literaria, pero esta interpolando planos: "Los 

poetas monteses y jabaltes tendr4n ta.mbiAn una Hermandad y 

·Peralvillo, es decir, seran juzgados de acuerdo a los -.c!inones

de la Santa Hermandad. Y, vuelve a interpolar planos, para -

criticar veladamente, cuando se refiere a la Prem4tica y orde

nanzas po~ticas, las que debcr4n ser obedecidas y ejecutadas -

como si fuesen leyes de nuestros prtncipea, reyes y emperado-

res de la Poesta. M.!ndese pregonar, porque venga a noticia de 

todos".lBO 

Tenemos frente a nosotros una interpolacil5n de planos -el pod

tico y el inquisitorial- en el cual el absolutismo del segundo 
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el soldado c:on Runos hermanos", met4Lora con la cual salen muy 

mal parados. 

k.) El diablillo y la critica erasmista 

V61ez de Guevara en El Diablo Cojuelo tOma la pluma para sati

rizar y, entre chanza y chanza, en un estilo cr!ptico -y toman 

do como modelo a la s&tira menipea hermanada a la s6tira eras

mista- critica a la sociedad de su tiempo, denostando vicios y 

viciosos y abarcando, sin ex~epci6n, toda~ las escalas socia-

les . 

Erasmo, quien jam~s viaj6 a España, influy6, sobrem~nera, en ~ 

pensadora• y literatos españoles de los Siglos de Oro, a pesar 

de la Contrarreforma. Muchos autores, entre ellos Cervantes y 

Quevedo, muestran sus huellas. Ellos, como Erasmo, aplicaron

el humor para que "el leqtor que no sea romo" saque mSs prove

cho que _de las disertaciones t6tricas y aparatosas". 183 

Las ideas erasmistas fueron acogidas con entusiasmo por los 

converaos184 "ocasi6n de predicar un cristianismo interior 

que prescinde de los dogmas de las ceremonias y de las re----

qlas". 185 

Segdri Amdrico c'astro, antes de Erasmo. ya en el siglo XV, la -

literatura de los conversos tenía ciertas afinidades con el --
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e•ptritu de los profetas y de los salmistas "doctrina esencial

para ver la radical unidad entre una y ot.ra casta de cristia-

nos;'. 186 · De ah1 -ag.regamoa- la facilidad con qu~ los conver-

. •Oa de origen judto recibieron el eraamismo. Castro nos dice

tambi6n que "las doctrinaa de Savonarola, Erasmo y ot_ros sir-

vieron para que loa cristianos nuevos hallasen modos de ajua-

tar sus h&bitos tradicionales de religiosidad a loa de una --

sociedad dentro de la cual lea era forzoso vivir". 187 

.Todo lo anterior sugiere qu_e para muchos ne6fitoa al cristia-

nismo las ideas de Erasmo, semejantes en eaptritu a su'antigua 

religi6n, les sirvieron de alternativa. 

V6lez de Guevara, disctpulo indiscutible de Quevedo, parece no 

haberse salvado de sus influencias. 

1.) Cr!tica a los prtncipes cristianos y a vosotos los 

cristianos 

El diablo cojuelo, al natural o bien a la turquesca, por esen

cia no bautizado, dirige una cr1tica a los pr1ncipes cristia-

nos, incluyendo al español. El diablillo denuesta como al---

guien de afuera que no correspondiera al nosotros los cristia

nos. Bien podrta tratarse, eegdn el contexto de la obra, de -

un converso molesto o despechado o de un converso influido por 

Erasmo. 
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En esos dlas, España se cierra al influjo del exterior, enarb~ 

lando la bandera de la Contrárreforma y del Concilio de Tren-

to. HGltiplea conversos bregan por salir de suelo españo1188 , 

cristiano por excelencia, a palses donde el turco rige y los -

ampara, ya no como conversos infieles, sino como judtos since

ros, adeptos a la Sublime Puerta. Sim6n Dubnow afirma al res-

pecto: •seqOn los historiadores judlos, la Providencia hab1a

preparado un refugio tranquilo para que se salvaran los pros-

critos de España y, efectivamente, buena parte de los expulsa

dos de dsta y de Por~uqal hallaron prote~~i6n en los paises. ~~ 

Turqu1a. Los sultanes otomanos apreciaban la laboriosidad de 
. 189 

los hebreos y los acogieron gustosamente en su imperio". 

Los pr!ncipes cristianos, salvo al9unas excepciones, eran sin~ 

nimo de persecusi6n para los conversos, incluso despu~s de 

huir de tierras españolas. Por ejemplo, en agosto de 1555 

Pablo IV anul6 -sin previa advertencia- todos_los.decretos.de~ 

protecci6n que sus antecesores hablan otorqado a los nuevos -

cristianos portugueses que huyeron a Ancona. Tan s6lo muy --

pocos los que fueron sorprendidos lograron evadirse de la 

Inquisicidn que actuaba bruscamenteJ los restantes fueron ene~ 

rrados en la prisi6n y juzgados por el tribuna1. 19º 

S6lo donde reg!a el turco, enemigo de España, los conversos -~ 

del pasado podtan sentirse seguros. Samuel Usque, un desterr~ 

do de Portugal, elogi6 sobremanera al "gran reino turco que se 
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ofrecit5 ante no•otro• infinito, como el mar que le rodea•. 

TambiAn comente: "Hijo de mi pueblo, las puertas de la liber

tad se abren ante ti1 puedes profesar tu religiOn sin temor, -

puede• •acudir el yugo de. falsas doctrinas y costumbres que 

loa pueblo• te hab!an impuesto y puedes volver a la antigua 

aabidurta de tua antepaaadoa•. Come ae ve, para el converso -

perseguido y de vida doble el pader!o turco representaba la 

libertad, equiparable a la epoca y a la tierra meai&nicaa. 

Los judlos .hispanoportugueses alcanzaron notable poder dentro

del Imperio Turco, muestra de ello es la fiqura de Yosef ha- -

Naai, electo duque de .Naxos, servidor incondicional del sul--

tAn, ademas de consejero y ministro de relaciones exteriores,

quien prest~ señalado• servicios al gobierno otomano, sin --

olvida.rae jamSa de sua correligionarios. 191 

FUeron tan destacados los aervicios de dicho sector dentro _de-

1a industria, la economla y el gobierno en su nueva patria, -

que incluao fueron considerados traidores a su patria origi--

nal. 192 

Todo esto nos ayuda a comprender las palabras del Cojuelo, --

quien se refiere al enemigo de España con amistad y admira---

ci6n, mientras que, por otro lado, ·muestra resentimiento hacia 

"vosotros los cristianos", acusaci6n que disfraza tras su cor

porizaci6n a la turquesc~. 
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Nos parece estar frente algdn converso resentido: 

a lo que fui, y mucho m4s -respondi6 el gentzaro recién veni-

do-, y si quisiera, me jurarla. por Gran Turco aquella buena -

gente: que a fe mía que alguna guarda mejor su palabra, y sa-

ben decir verdad y hacer amistades, que vosotros los cristia--

nos" .193 

Lo anterior es, sin duda alguna, una critica acerada contra el 

cristiano por su falta de palabra y su incapacidad de ser ---

a~igo, tal vez por no aceptar cabalmente. al converso dentro de 

su seno con igualdad de derechos. El diablillo, recién desem

pacado de tierras otomanas y con un punto de referencia f~es-

co, es capaz de comparar en detrimento de España, y favorecien. 

do a aquellas "buenas gentes• como lo harta un converso. 

Bataillon en Erasmo y España nos presenta la interesante figu

ra del doctor Laguna, converso al cri•tianismo, quien-en su -

Viaje a Turquta no oculta su admiraci6n por los valientes tu:

cos, alejados del juego, dados a la sobriedad y a madrugar. 

Incluso se atreve a aseverar que las galeras cristianas son 

peores que las turcas. Enjuicia a su pata, con el mismo desp& 

go que Vives, y critica a los españolea por su soberbia. 

Para dl, España tiene que aprender de los dernas pa!scs. 194 

El doctor Laguna y Vélez de Guevara, ambos conversos, concuer

dan en sus obras, al denostar lo español y al favorecer a los-
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turcos, estos dltimoa protectores .Je loa conversos de origen -

jud!o. Amboa no se ciegan ante la realidad hispana, la denue.! 

tan poniendo el dedo en la llaga, mientras que favorecen al -

enemigo ac@rrimo de los hispanos, como lo hicieron innumerables 

ne6fitoa decepcionado• y marginados. 

No extraña entonces que Cleof&s conteste a la cr!tica del dem2 

ñuelo con una sospecha de su origen, pues "algdn cuarto debes

de tener de demonio villano". 195 

La alusi6n a las guerras constantes entre el rey español "con

tra todo el mundo" 196 nos refiere, ·por otra parte, a Erasmo y

a su Querella Pacis y a El Elogio de la Locura, obras en las -

que su autor censura a los pr!ncipes cristianos: "Tengo ver--

gUenza cuando me acuerdo porque causaa tan vergonzantes y fr1-

volas los p~!ncipes cristianos revuelven atodo el mundo. El -

uno, o halla un título viejo y podrido, o lo inventa y fingé:

como si fuese gran cosa quien administra el reino, con tanto -

que aprovechase al provecho de la repQblica. El otro da cau-

sas de no s6 qu6 censo que no le han pagado. Otro es cnemigo

privadamente de aquel porque le tom6 a su esposa, o porque ---

dijo algdn donaire contra 61. y lo que muy peor y mas grave -

de todas las cosas es que hay algunos que con arte de tiranos, 

porque vean enflaquecer su poder a causa de estar los pueblos

en concordia y que con discordia se ha de esforzar, sobornan a 

otros que buscan causas para levantar guerras y discusiones: 
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Peale en el tranco VII, plet6rico de e~um.eraciones, los perso

najes se presentan rodeados de un espacio patquico, una imagen 

positiva de Sevilla y de su nobleza. En cambio, en el tranco

VIII es sattrico por su l.ienzo abarrotado·, su carencia de esp,!_ 

cio pstquico en d6nde áfirmarae como individuo. Los juicios -

valorativos se han eliminado en buena parte y los pocos que -

hay consisten en ingenuas preguntas de la mulata, que por su -

pictoriSmo hiperb6lico tienden a la caricatura. Ast, "los --

nobles enumerados en e1 tranco VIII se presentan sin ninguna -

· relaci6n vivencia!, ni. con su ambiente, ni con sus admirado-.-

res1 se ven s6lo en t6rminos d8 su propia genealog!a, de modo

que el panegtrico decae en una manera de montaje onom&stico -

cuyo efecto es,· a lo .mejor,. entorpecedor". 2ºº 

Peale advierte una superposici6n intratextual que entra en --

juego en la visi6n de los Reyes y su corte. El narrador, cuau 

do dice en el Tranco VIII, "La Rufina Maria estava sin juyzio

mirandc tantas figuras come en aquel Teatro del mundo ivan 

representando papeles diferentes" (p. 86), casi repi.te las 

palnbras del Cojuelo al principio del tranco II, en el momento 

de comenzar su gira con don CleofAs: ''advierte que quiero ---

empezar a enseñnrte distintamente en este teatro dende tantas

figuras representan, las mAs notables, en cuyn variedad estd -

su hermosura" (p. 17). La repetici6n confirma una relaci6n --

significativa entre los trancos II y Ilt por un lado, que mos-

traron la Corte como entre bastidores, y el tranco VIII por --



179 

otro, que la muestra como en escena durante el espect4culo --

pOblico de sus "passeos ordinarios" (p. 86) • La visión, que-

vedescamente sat1rica de aquellos cap!tulos, dispone al lector 

a ver la parada de la Calle Mayor aqu1 con los mismos ojos. 201 

Por otra parte, para Peale el hecho de que el astrólogo, ejem

plo de la avaricia, aparezca en medio de la parada de la Calle 

M<iyor -donde el Rey y la corte hablan marchado- anula las·ant~ 

laciones, colocando en el mismo plano todas las figuras: 

Reyes, astrólogo y nobles, vistos desde la misma distancia---. 

pstquica y estimativa. 202 

Peale aplica otra t~cnica de reduccidn sattrica dirigida con--

tra los reyes, la cual presenta a lo largo de la obra, que ---

podrta llamarse "anatomizaci6n sinccd6quica". Dicha técnica -

priva a los personajes de su integridad y eficacia como perso-

·nas, reduci6ndolas a materia, aunque animada, Lo curioso 

-afirma Peale- es que Vélez sometiera a la familia real a la -

vivisecci6n sinecd6quica, No recuenta sus linajes, ni dignid~ 

des oficiales o personales: los describe mAs bien en términos-

de sus vestidos y afeites. De cs_ta manera, bajo la aparente -

enunciaci6n de las grandezas de los Habsburgos, Vélcz registra 

el contraste ir6nico entre el brillo, bizarría y pompa de ia 
presencia de los Reyes y su deslucimiento pol1tico, ast como -

harta Gaya sus retratos.reales. 203 
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dad establecida. Tal estructuraci6n de la presencia de los -

Reyes -junto con la disposici6n contrastada de los paneg1ricos 

de la nobleza sevillana, favorable, y la madrileña, reductiva-

proporciona una visi6n sat1rica del poder temporal y espiri--

tual del trono en la España de Felipe IV. 

Peale concluye que El Diablo Cojuelo nos revela a otro Vélez,

si bien ingenioso y cortesano, ya crttico, desengañado, y m~s. 

converso. 

V6lez encubri6 dentro de una complejidad técnica, s1m16ntica ;

estructural lo que deseaba exponer. 206 

La critica contra los reyes y la corte coinciden -a nuestro -

modo de ver- con la critica erasmista, cuya influencia puede -

ser directa o indirecta. Erasmo escribi6: "ImaginSos un he=-

·bre como son a veces los reyes, desconoedor de las leyes, e~e-

migo, o poco menos del bien pdblic~, atento a su provecho, 

dado a los placeres, hostil al saber, a la libertad y a la 

verdad". 2º7 

Cuando Erasmo se refiere a los cortesanos emplea el mismo to~; 

critico: "Nada hay mAs servil, mas rastrero, mSs necio y m5s-

despreciable ••• Solümcntc en una cosa son modestos: se co~--

tcntan con cubrir el oropel, de pedrer!a, de pGrpura y las 

demSs insignias de la virtud y la sabi4ur1a, dejando a los 

1 

1 ¡ 
' ! 
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otros poner en prActiea sus cualidade•"· 

3_.) crS:tice a la Iglesia 

3.ll Demonios: alegor!a de- santos 

cuando el Cojuelo clasifica a loa diverso• demonio•, para ---

ident~ficaree, a petici6n de Cleof&s, los presenta a la luz de 

la ironta y de la alegorizaci6n que disfraza lo bien ~ue-po--

dria recalcarse- si no fuera por la censura. Para la concreti

zaei6n de dicha alegarla, V61ez se fundamenta en el hecho que

los "antiguOs dioses se vieron asimilados a los demonios" 2º8 -

en cierto mo:nento de la histeria y que para los judtos, los -

dioses ajenos a .su Onico e indivisible Dios. Jehova, eran tom~ 

do• por demonioa~ 209 El Cojuelo cuenta que Lucifer es el jefe 

de los demonio•t satan&s es el de los sastres y carniceroa1 -

Berceb~ de los tahdres~ los amancebados y los carreteroer ---

Barrabas,.. Belial y Aatarot aparecen como demonios de may_orea -

ocupaeiones. 21 º 

Dicha multiplicidad de demonios, a quienea se les atribuyen 

ocupaciones espectficaa -eomo a los santos se les atribuyen 

dones espectficos- nos orilla a pensar en una posible crttica

velad&, al eatilo de Eraamo o·ae Al.fonso Vald6a, au dise!pulo. 

ni.gamoe a Erasmo en El Elogio de la Locura: "A lo mismo co--

rrespondc el que cada re9i6n reivindique al9dn santo peculiar-

! 
l 
\ 
¡ 



• 

184 

La identificaci6n de loa demonios con lo• santos, es el indi--

cio fundamental del cual se de_aprende ~uestra idea que Vélez 

de Guevara, como muchos otros conversos, se vio influido por -

el erasmismo. La crttica a la monarquía a la· corte podrtan -

ser meras coincidencias, fruto de su situaci6n personal. Sin

embargo, dicha claaificacien, disfrazada y críptica, fortalece 

nuestras sospechas. 

3.2) Problema de la• bulas 

VAlez de Guevar8 va tramando eacenaa que, de un modo u otro, -

nos refieren a la cr!tica erasmiata. Se nos habla de la muer-

te de un fullero, a quien un .testigo falso va ayudando a bien

. morir. En lugar de la Bula de la Cruzada le da una baraja de

naipes, para que muera como vivie. 213 

La bula "diPloma pontifi-cio por el que se otorqa 9racias y --

privilegios a los catdlicos en España• se convirti6, pasado el 

tiempo, en motivo de abuso y corrupci6n, en un neqocio y no en 

una gracia merecida. 

De aqut que Vdlez de GueVara reduzca al mismo nivel la bula de 

la cruzada con un jue90 de naipe• donde existen de por medio -

trampas y trlU:!.posos. Lo anterior, noa remite nuevamente a --

Erasmo, quien se levantd viqorosamente contra los abusos de la 

Iglesia. El hwnanista holandds denunci6 la introducci6n del -
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esp!ritu mundano y de la polttica en la Iglesia, la carrera -

desvergonzada de los prelados hacia los honores y el dinero, 

el farise!smo hipdcrita, la insipidez de la piedad. 214 

Erasmo critica asperamente el abuso de laa indulgencias y ---

Vélez de Guevara, bajo el mismo sentido y de modo indirecto, -

toca el punto de la venta de bulas, convertida en engaño vil. 

3.3) La falsa beatitud 

El autor de El Diablo Coiuelo censura a una "abada con car.\i&a

de mujer• "bodegonera tan rica, que tiene, a dar roctn por --

carnero y gato por conejo a los cst6magos del ·vuelo, seis ---

casas en Madrid, y en la puerta de Guadalajara mSs de veinte 

mil ducados, y con una capilla que ha hecho para su entierro y 

dos capellantas que ha fundado, se piensa ir al cielo derecha; 

tjue aunque pongan una garrucha en la éstre11a de Venus y Un --" 

alzaprima en las Siete Cabrillas, me parece que ser! imposible 

que suba all& aquel tonel; y como ha cobrado buena fama, se ha

echado a dormir de aquella suerte". 2 1 5 

El escritor ecijano, con el humor que le era caractertstico, -

nos presenta la caricatura de una abadesa hipócrita y beata~ -

como muchas de su época, quienes cre!an tener asegurado el 

cielo por sus obras de caridad y sus muestras de devoción. 

También aqut entrar!a Erasmo o cualquier reformador, para ----
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personajes, victimas de la sociedad: un loca arbitrista, un 

ciego enamorado, un gramatic6n que perdi6 el juicio buscando 

un gerundio griego, un cochero loco, l~os mendicantes, caba-

lleros despilfarradores, criados ricos y pedigüeños, un histo

riador que perdi6 tres décadas de.Tito Livio, un letrado que -

dio en sastre, un rico avariento esclavo de su dinero, un ---

mdsico ainsonante y contradictorio, una dama hermosa humilde y 

llena de orgullo, un demonio casado enloquecido por su mujer,

un poeta alucinado que perdi6 la barrera entre realidad y fan

tas!a y otros mas. 

Algunos de los caracteres mencionados nos recuerdan a Erasmo:-

por ejemplo, el gramatic6n: de quien se dice que: "No s6lo -

han caldo sobre ellos las cinco furiae, es decir, las cinco --

Asperas calariidades de que habla e1 epigrama griego, sino mil, 

pues siempre se les ve fam6licos y harapLentos en sus cscue--

las, o pensaderos". 218 

Vfilez de Guevara nos habla de un •gramatic6n que perdi6 el --

juicio sac!ndole a un verbo 9rieqo el gerundio". 219 

Encontramos tambi~n un "poeta de los que hacen comedia, y que-

habla escrito dos, que se las hab~an chLllado en Toledo y ape

dreado como viñas y que estaba acabando en escribir la comedia 

de Troya abrasada" quien preso de la furia grit6 fuego al lle

gar a la ~scena del incendio. 220 Erasmo en El Elosio de la --
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~ plasm6 algo aimilar: el e•critor que me pertenece 

ea tanto m&s dichoso cuanto m&• disparata, porque sin lucubra

ci6n alguna e•cribe ~odo lo que se le ocurre, todo lo que le -

viene a loa puntea de la pluma, o lo que sueña, sin m&s gaato

que un poco de papel, y no ignora que cuan mayores tonterlaa 

eacriba, m&a aplaudido ser& de la mayorla, ea decir, por los 

ignorante• y por loa necioa-. 221 

'CONCLUStON AL CAPITULO 

Lo anterior, aparentmaente crlticaa neutras, aclaran la in---

fluencia del era.mismo en V6lez de Guevara, autor converso. 

El ecijano -como muchos de su dpoca conversos o no- manej6 la

ironta, el aarcaamo y, entre chanza y chanza, denoat6 de mane

ra crlptica loa abusos de la Iglesia, como instituci6n religi2 

••• 

Menipo·pudo aer, como ya se indic6 con antelaci~n, el modelo -

de Guevara. Sin embargo, Erasmo se halla presente. 
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do en pdblico el vicio recelado, y tañendo eu tamborino a 

repique llama la· gente para que alil acudan a verlos, --

dej.lndoloa avergonzados y t'ristes, de que mas ~l se queda 

riendo ... (p. 383) 

13.- cBetro AmArico, 12§: lJa Edad Conflictiva, p. 16. 

14.-~. P• 145. 

15.-~. P• 144. 

16.-~. p. 157-8. 

17.- Quevedo Villegaa Francisco y, El Buec6n, p. 156. 

18 •. - V8lez Guevara Luis de, El Diablo Cojuelo, p. 20. 

19.- Caetro Am6rico, De la Edad Conflictiva, p. 157. 

20.- VAlez Guevara Luis de, 21?• '!!S·• p. 24. 

21.- Ver Cap. Reacciones de loa conversos. 

22.- Castro Américo, Realidad Hist6rica de España, p. XII. 

23.- Sicroff A. A., "Américo Castro & his critica: Eugenio 

Asenio", en HR, 40, 1972, pp. 1-30. 

24.- ·Aranguren Jos6 Luis, "La Figura del Indiano" en Estudicis 

sobre la Obra de llm.Arico Castro, p. 179. 

25.- Castro Américo, Cervantes Y Los Casticismos Españoles, --

p. 286. 

26.- V6lez Guevara Lu.is, 21>• ill·, p. 224. 

27.- ~, p. 86. 

28.- Cohn Norman, Los Demonios Familiares de Europa, p. 93. 

29.- ~, p. 97-8. 

JO.- Ver cap. Surgimiento de problema converso. 

31.- Castro Américo, La Realidad Hist6rica de España, p. 64. 
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32.- Castro Am8rico, De la Edad Conflictiva, p. 229. 

33.- .!.!?.!!!:.· p. 193. 

34.- ~. p •. •o. 
35.- .!!?.!!!.:_, p. 147. 

36.- ~. p. 147. 

37.- Castro Am6rico, Sobre el Nombre ~ el Q!!iAn de los 

m. p. p. 290. 

Eseaño-

38.- Gitlitz H. David, "Conversos ' the FUaion of Worlds in -

Micael de Carvajal' e Tragedia Joaeph~na", p. 26-7, en HR, 

HO, 1972. 

39.- Castro 11m6rico, Realidad Hiat6rica de España, p. 551. 

40.- VAlez Guevara Luis de, op. cit., p. 126. 

41.- Ver Cap. Reacciones de los conversos. 

42.- V6lez Guevara Luis de, op. cit., p. 20. 

43.- Castro Am6rico, La Realidad Histórica de España, p. 233. 

Ver también p4ginas 219 y 299. 

44.- Castro Américo, De la Edad Conflictiva, p. 139. 

45.- !!?.!!!.:_, p. 140. 

46.- Castro Américo, Cervantes y loa Ca•ticisrnoa Españoles, --

p. 195. 

47.- Castro Am~rico, De la Edad Conflictiv4, p. 147. 

48.- V6lez de Guevara Luis de, op. cit., p. 25. 

49.- ~. p. 24. 

so.- Castro Azti6rico, Cervantes y loa Casticismos Españolea, --

p. 141. 

51.- V~lez Gucvara Luis de, op. cit., p. 25. 
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52.- Maravallen la Cultura del Barroco, p. 118, afirma que las 

gentes y escritores se lamentaban de los privilegios de -

los poderosos y de las dificultades que pueden l.levar --

incluso al hambre, de los no distinguidos, de la explota

ci6n y sumisien a que se tiene a los sObditos de la monaE 

qula, aunque soporten un peso abrumador, de las desiqual

dades que la peste pone de relieve en sus formas mas pat! 

ticas1 de los males de La guerra y de loa desmanes de la 

soldadesca. 

53.- Vélez Guevara Luis de, op. cit., p. 19. 

54.- Ver Reacciones de los conversos. 

55. - Caro Baraja Julio, Los Judtos en la Eseaña Moderna y Con-

tempor4nea, T. II, p. 324-5. 

56.- ~. p. 271. 

57.- ~' p. 273-4. 

se.- 1E.!!!.:_, p. 201-2. 

59.- Castro Am.6rico, Cervantes y los· Casticismos Españoles,.-

P• 74. 

60.- Castro Am~rico, De la Edad Conflictiva, p. 196. 

61.- Ejemplo de lo mencionado puede ser "el caso del cristiano 

nuevo y algo perdig~do, rico y poderosos, que viviendo -

alegre, gordo y lozano y muy contento en unas casas pro-

pias, acontecid ventrsele por vecino un inquisidorf y con 

a6lo el tenerlo cerca vino a enflaquecer de manera, que -

lo puso en breves dt~a en loa ai8ll0s huesoa (Alem4n Mateo, 

Guzmln de Alfarache, cap. II) 
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62.- Vélcz de Guevara hace alusi6n a la nobleza inserta en la

limpieza de sangre, en el linaje, en las siguientes obras: 

a) t.QJL Hiioa !!_e ~ ~. acto 11, Rivad. XLV, 134 a, se 

jura por lo mgs sagrado, por la sangre: 

Juro a los cuatro Evangelios 

e a la sangre que tengo de Guevara 

b) En La Luna de la Sierra, Jor. I, Rivad. XLV, 177 e, se 

agradece un favor recibido merced a la sangre: 

Recibir 

de vos mercedes es ya 

conocido en el valor 

de la sangre que teqJ.s. 

c.) El mismo autor en Reinar DespuAs de Morir, Jor. I, -

Rivad., XLV, 110 a., encomia a la nobleza de los actos 

sobre el nacimiento, actitud propia de numerosos con-

versos: 

No es señor quien señor nace· 

sino quien lo sabe ser. 

63.- Alem4n Mateo, Guzm4n de Alfarache, p. 252. 

64.- Ibid., P• 326. 

65.- Vélez Guevara Luis de, op. cit., p. 67. Dice Cleof!s 

tener su ejecutoria en "las obras sueltas de Bosc~n y 

Garcilaso". 

66.- La enjundia de cuatro dedos de espesor no puede ser de -

gallina en el sentido actual, sino la de las hojas de 

tocino con9ado despu6s de la_ matanza del cerdo en los 

' 
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82.- ~· p. 67. 

Caro Baroja en Lo$ Jud1os en la España Moderna y Contem-

pOr&nea, T. II, p. 251 presenta un comentario que ilumina. 

nuestra suposición: "Padre -eacribta Araoz a San tgnacio 

a 21 de diciembre de 1545- hasta estar la Compañia algo -

mas conocida y fundada en castilla, pa~ece muy convenien

te mirar •obre recibir gente verriac, porque para muchos

solo eso ya ea veneno•. -Estos Berriak son los nuevos, ea 

decir, no loa jóvenes como algunos han pretendido {que 

hubieran sido qaztiac~ en vasco), sino loa nuevamente c~n 

·vertidos. 

83.- Castro Amfirieo, De la Edad Conflictiva, p. 156. Dicho -

estudioso trae a colaci6n la cita de Caapar Lucas Hidalgo 

(Di&loqos de Apacible Entretenimiento) que los roperos de 

Valladolid hicieron un arco triunfal para recibir ~na --

reliquia de San Benitoi y que un poeta puso en el arco 

esta copla: 

Todos los de este cuartel 

con regocijo infinito 

hacen arco a San Benito 

porque Dios los libre dél" 

(Bibl. Aut. Esp. XXVI, P- 290) 

84.- .!!!!!!:,.. p. 154. 

BS.- Castro Américo~ Sobre el Nombre y el Quién de los Españo

l!!.• P~ 57. 

86.- Caro baroja, op. cit., p. 270-1. 
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87.- VAlez Guevara Luia de, op. cit., p. 195-6. 

Am6rico Caatro en .sobre ·el Nombre y el Qui•n de los Eapa 

~; p. 166, cuenta sobre el Padre la• Casa.a, quien le 

peeaba llamarse as! e intentaba ingenuamente di1frazarse 

con el apellido Ca•aus, de noble aJ:>olenqo~ El general -

de loa dominicos proteate contra la descarada uaurpaci6n. 

En el Caso de Las Caaaa, _Aste quer!a escapar de st mismo 

y de au ascendencia judaica •. 

ae~- Gil.man Stephen, op. cit., p. 365. 

89.- VAlez Guevara Luis de, op. cit., p. 31 y p. 54. 

90.- Aleml.n Hateo, Guzman de Alfa.rache, p. 115. 

91.- Castro Am6rico, Cervantes y los Casticismos Españoles, -

p. 67. 

92.- V6lez Guevara Luis de, op. cit., p. 25. 

93.-' ~· p. 25. 

94.- ~. p. 20-l. 

95.- Castro AmArico, De"la Edad· Conflictiva, p~ 148. 

96.- Poliakov Le6n, La ·cau•alidad Diabelica, p. 445. 

97.- Quevedo Ville9a• Francisco y, ~, p. 68. 

98.- Alern&n Hateo, op. cit., p. 322. 

99.- Velez Guevara Lui• de, op. cit., p. 25. 

1q9 .• - .ill.!!.:.· p. 7. 

101.-~, P• 130. 

102.- !B!l!:..1 p. 15. 

103.- Tuberville A, s., La· Ingui•icidn E•paftola, p. 7 

104.- Baer Yitzhac, op. cit., p. 655-7. 



1478-1834, p. 130. 

128.- ~, p. 39. 

129.- ~· p. 32. 
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130.- V6lez Guevara Luis de, El Diablo COiuelo, prol. ed. Bon,! 

lla y San Mart1n, p. 2. 

131.- V6lez de Guevara Luis de, Fa Qi.Al!lP Cejnelp, p. 5 a 7. 

132.- Ver Reacciones de converaoai Luis Vivea. 

133.- B&taillon Marcel, Picaros y Picareaca. p. 158. 

134.- Bilman Stephen, op. cite, p. 59. 

135.~ Castro Am6rico, De la Edad Conflictiva, p. 198. 

136.- En el proceao por el aaeainato del Niño de la Guardia, 

Benito Garc1a, el acusado, inculp6 a loa inquisidores de 

"diablos" y afirm6 haber ido a Santiago a ver a "los 

diablos", es decir, a loa santos, met4fora semejante a -

la de V6lez de Guevara, quien de manera crlptica e indi

recta. a traves de una aleqor!a, identifica a loa santos 

con :os demonios. El primer ejemplo e•t4 en Baer 

Yi~~hak,op. cit., p. 607. 

Adetn6s, a los ojos de los escritores morisc:os la Inquis! 

ci6n era el Tribunal del diablo, precedido por un derno-

nio que tiene como consejero a la mentira y a la ceque-

ra. (Benassar eartolom~, op. cit., p. 168) 

137.- Benassar Bartolomé, OP. cit., P• 86-7 y 88. 

138.- ~· P• 191. 

139.- ~. p. 92. 

140.- V~lez Guevara Luis de, op. cit., p. p. 19. 
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141:- ~. p. 70. 

142.- Turberville A. s., op. cit., p. 47. 

143.- Beinart Haim, op. cit., p. p. 15. 

144.- En Cervantes y los Casticismos Españoles de Am6rico ---

Castro encontramos: •En loa procesos inquisitoriales se 

habla de c6mo eran espiados los conversos mientras olan

miaa. • Como ejemplo eatll el caso de Alvaro de Montalb&n, 

suegro de Fernando de Rojas. 

145.- Marquez Antonio, op. cit., p. p. p. 112-4-6. 

146.- Castro Américo, Sobre el Nombre y el Qui6n-de los Espa--

ñoles, p. 104 

147.- Vélez Guevara Luis de, op. cit., p. 214. 

148.- Castro Américo, De la Edad Conflictiva, p. XXX. 

149.- castro Am(;rico, Cervantes y los casticismos Españoles, -

P• 251. 

150.- Vfilez Guevara Luis de, op. cit., p. 90. 

151.- TUrberville A. s., op. cit., p. 9. 

152.- Ibid., p. p. B. 

153.- Benassar Bartolom~, op. cit., p. 21. 

154.- Rcth Cecil, op. cit., p. 105 

1"55.- Guillén Claudia, "Padr6n de Conversos sevillanos", p. 5'!. 

en Bulletin Hispanique, T. 65, 1970. 

156.- 84er ~itzhak, Historia de los Judtos en la España Caste

·~· vol. II, p. 569. 

157 .- Beinart Haim, op. cit., p. 193. 

158.- Guillén Claudia, op. cit., p. p. 72. 
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159.·- La palabra "cri•i•" ha aparecido mucho antes ••• empieza 
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golpe para 61. Su amargura lo mueve a criticar duram.ente

el abuso de la compraventa de apellidos mas dignos. de --

mayor pro•apia. 

4.- La sangre determinaba el valor de la per~na. el ser fren

te a loa otros. Quien no era limpio de sangre no gozaba -

de dicho privilegio. de ah1 el aparentar. Todo para evi-

tar caer en la nada. De ah1 el cambio onomAatico de Luis

V4lez de Guevara. originalmente Luis de Santander, nacido

en Ecija. donde tuvo lugar un proceso. contra un hom6nimo -

suyo castigado por judaizante. Por otra parte, se descon~ 

ce bastante sobre su persona y muchos datos aon contradic

torios. 

Lo anterior perfila al autor como un con~erso mis preso -

del conflicto y de la inestabilidad. 

s.- El diablillo perseguido es. a nuestro parecer, el propio -

autor y su eituaci~n personal puede equipararse a la de -

cualquier converso •catdo", en desgracia en su calidad --

marginal, señalado por diferente, a· pesar del tiempo tran~ 

currido desde la converei6n de sus ances~ros. 

6.- La deacripci6n f~sica del cojuelo, sus c!':.ichones, nos re-..; 

fieren al mundo converso por estar relacionados al proble

ma de la sangre. La met&fora de loa bi;otes del diablillo 
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pretensiones de limpieza'de sangre, de nobleza -como---

Cleof&s el estudiante, o como doña Tomaaa Bitigudido, no

una doña aino una cualquiera- son personaje• de-conducta

º posici6n no muy ortodoXa, como tantea que prolifBraron

en la 6poca de V6lez de Guevara, cuando era ccm<ln preten

der ser mis de lo que se era, para ser alguien, anhelo de 

los descastados. 

·12.- La desilusi6n final de loa personajes es, sin duda, la -

aenaaci6n del propio VAlez, quien .. duro, pobre y·_-amar~a

do, refleja en su obra •u ait.uaciOn perao.nal. Todo para-

no caer en la locura de la impotencia. No resulta extraño 

que el ecijano habla de las injuaticiaa que imperan en la 

tierra frente a la justicia futura, al lado del Creador • 

. ' 
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b. J Pesc:ripcitln f!sic:a del cojelo 

c.I Agude2a del diablillo 

d.) El diablillo: travieso e inquieto: como un jud!o 

e.) Ca!da 

f.) Diabi.llo no bautizado 

q.) Diabl.illo de nombre 

h.) Bl diabli11o: diferente y ansioso de igualdad 

i.J El cojuelo y el problema del ser y del parecer 

l. l Naturaleza h!brida 

2.,. Problema de la limpieza de sangre 

J,) El don 

4.) Roper![a de los agUelos 

s.) Caos y confusidn 

j.) fil diabli.llo victima X !!2. vict:iltlario 

l.) Prisidn 

2.) crtmenes del dia~lillo 

3 .1 Justicia • injusticia 

4.) La Znquisicidnc instrumento de poder ec0ndmi-

co. pol!tico y social 

4.1) su fundac:idn en suelo español 
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