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LOS INQC ISIDOR ES GE:-;ERALE : ESTl DIO 
DEL ALTO FU:-ICIO:-IARIADO 1:-\Ql:I ITORIAL 
E~ LOS IGLOS X\' Y X\'1 

\li gue! A VILES FER'\ .\ "' OEZ 

l. UAC IA t:N ESTU DIO SOCIOLOG ICO DEL \ LTO FL ' C'IO' \RI \DO 
1:-.óQU IS ITORI AL 

l. El (d nquis idor desconocid o» 

Las in~estigaciones que ~ realizan en tomo al tema de la lnquh!Cion ~pai\ola 
abren continuamente el horizonte del historiador hacia nunoc; objeti\OS ) nuc,o:; 
métodos. Al m1smo tiempo se exigen nuevas r~puestas a pregunta:; formulada\ ante
normente que o no han sido contestada:i o no lo han :.1do :iuficJentcmcnte 

Ya en la década de los sesenta. se extrañaba Julio Caro BarOJa de que m los apolo- 1• 
gistas de la Inquisición española ni sus detractores se hub1eran ocupado deb1d:1mente 
del personaje más destacado del mismo Tribunal, es dec1r. de los ((IOQUJ.!.idore:.>•. con ~~~~ 
minúscula. Caro exhortaba a mvestigar -)daba eJemplo de cll<r sobre aquellos perso-
najes que fueron tan familiares a los españoles. los Italianos o los americano.!. de la 
Edad Moderna, y que asumieron la ingrata tarea de \Ciar por la pureza de la fe de sus 
contemporáneos. Consideraba Caro Baraja que el Inquisidor. con ma}Üscula. es decir. 11 
del inq uisidor general, se había hablado más. Por ello. lim1tó el campo de su atención 
a los miembros menores de lo que él llamaba el genus inqwsttorum ( 1). 

Que se hubiera hablado más de los Inquisidores genera les no significa. en absoluto. 
que se sepa mucho más sobre ellos. Individualmente considerados, muy pocos son los 
que han merecido una biografia aceptable. Fuera de un Cisneros o de un Valdes. m u} 
poco es lo que se sabe sobre la mayor parte de los 44 Inquisidores generales que segUn 
el cómputo de Ll orente (2), prt=sidieron el Consejo de la General y Suprema Inqui
sición. 

En estos momentos podemos decir con verdad que se ha invertido la Situación des
crita por Caro Baraja. Hoy día se han reconstru ido nume rosas nómin:~s de mqu1.Hdo· 
res de disiriio (3), se han elaborado listas de los calificadorl'S de l Santo Oficio (4); los 

{1) CARO HA ROJA. J .. 1::1 St>nor fnqumdor y 0/ru~ •·¡da1 por Oficw, Madnd. Ahanza. 1968. p.aa. 18 
(2) LLORENTE. J. A .. flworw ai11ca de la fnqwstctdn t>n l:."spuna Madnd. Ed l hperión, 1980, t IV. 

capitulo 46. págs. 183-20 1 En nuestro trabajo hemos presc•nd1do dclmqulildor num 10, don Pedro de Cór
doba Ponte de León, que. por no haber lomado J)OSeSlón. no es rontado entre los mqu1sidorC'S ~nerates por la 
h1storiogrnfia mli.s moderna. Cfr. B. LLORCA. •dnqulsltion ... en Dtcetonarto d' lftliOrtO f:.'dtstáJitt'O di' l:1pa 
iia. Madrid. C.S.I.C., 1972. pjg. 1200. 

{3) Cfr.. v.c .. GA RCIA CA RCE L. R .. Orig<>m•s de lo lnq11mn6n f:.Jpaiio/u f:l tnh11nal dt> l 'a /enna 
f /478-JjJO!. Barcelona, 1976. t l. pág. 135 ; PEREZ BLSTAMANTE. R. t~NOmmas de mqu•s•dores Refle-
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jumlltar<>J deJa lnquiStC16n son obJc=to de: uk.-esanto monografia5 (5); ~han idc=nufica
do los dJ(t:nrrs de lJ lnqutsh.:ton e p.añola en Roma (6). 

4.1 ml\ffiO uc=mpo. se olN:rva un ~fueno c=n ID!> IR\tst•gadores por aphcar al e)lU· 

diO <k nt<K arupos o U~pM de funcionanos ICh métodO!) que= proporciona la 
Sol.:iologja A este ofucrzo no son a)Cilos los JR\e<-ligado~ que. bajo la dn·ettión del 
prof~r Ptre/ V¡IJanuc= .. a , m1naron ~us trabaJO!> en la l,;nl\ersidad Autónoma de= \1a
dnd )' fi¡uran ho) ad~nt~ al ('c=ntro de Estudi~ InquiSitoriales. En este sentido 'it 
onentaron, en c=fe~.:to. algunO\ de 1~ trabaJOS m1ciados en 1976. de los que ahora 
com1enz.an a rec.:ogerst IO'J frutO\ 

Se planteó .. en primer lugar, la na:esidJd de rc=ahzar un estudio profundo ) docu
mentado de= la ¡e-;t1ón <k cada uno de los Inquisidores generales. desde Torquemada 
ha\ta Ramón José de Arce (7). Al mismo tiempo, a partir de las encuestas dirigidas al 
per')()nal mquiMtorial por distmtos Inquisidores genera les. se trató de precisar el retra
to \OCiológ•co del func10nanado mquisuonal (8). Algunos de los resultados obtenidos 
en este Ult1m0 campo fueron pre~entados en el td Symposium Internacional sobre la 
lnqut~lclon bpaflola». celebrado en Cuenca en el año 1978, coincidiendo con el 
V Centena no de la Bula fundacional de la Inquisición española (9). Otros han sido 
objeto de una reciente tesis de licenciatura, defendida en la Umversidad Autónoma de 
Madnd .. que arrancaba precisamente de Jos planteamientos de Caro Baraja que citába
mos mas arriba ( 10). 

Poco después apareció la obra colectiva L'/nquisllio" espagnote_. Xl'~-x¡x~ sie
dr ( 11 ), en que su director, el profesor Bennassar, intentaba responder al reto plantea
do por Caro Baraja en un apartado de su estudio sobre el poder inquisitorial que 
titulaba: t<i.QUJénes eran los inquisidores?». 

Su fuente de mformación básica lo constituía el fichero de inquisidores toledanos .. 
elaborado por J. P. Dedieu, que Bennassar completaba con datos referentes a inquisi
dores de otros tribunales y otros siglos. Sus renexiones cristalizaron en una tipología 
delmqu1sidor, no muy diversa de la que ya estableció Caro Baroja en su estudio sobre 
El Señor hf(llll!<.tdor y otras vidas por oficio ( 12). 

ParJ Caro Baraja .. el currículum del inquisidor de a pie respondía al siguiente 
esquema: 

- Nacido en el seno de una familia de cristianos viejos. 
- Tiene pariemes o amigos en la prelacía o la magistratura. 
- Es protegido por un letrado, prelado o dignidad. 
- Realiza los primeros estudios en el ámbito familiar. 

Alones sobre el estudio de la burocracia inquiSitorial en el siglo XVI>~, en PEREZ VILLANUEVA. J .. La 
fnqw:sinlm española- N11t'WJ ~•s•ón, nue•vs hor~;omes. Madrid, Siglo XXI, 1980. págs. 257 y ss. 

(4) Cfr., ~c .. PINTO CRESPO. V., La Censura Inquisitorial t•n la Monarquía f'5pañola durantr 1'1 SI
gil/ XIU/51/-Iól1). Madrid. Taurus. (en prensa), apéndice IV. 

(51 crr., v.c .. los trabajos de GARCIA CARCEL. R.; BRAVO LOZANO. J.. y CORONAS TEJADA. L. 
en PEREZ VILLANUEVA. J .. o. e. págs. 271-302. 

(6) Cfr. HUERGA CRIADO. P., Los agentes de la lnquwcu}n española en Rama duran/(' rl Sl
glu XVII. en J>EREZ VJLLANUEVA, J., o. c.. pág. 243. 

(7) Destacamos Jos trabajos que actualmente realizan HUERGA C RIADO, P.: DE MIGUEL. M.: OCA
ÑA. M. L. y ENGUITA, L . sobre los cuatro primeros inquisidores generales. Igualmente la tesis de que es 
autora RUIZ PASTRANA, A., sobre el mquisidor JOSE DE ARCE. Ramón. Aunque trata de un inquisidor 
de d1strito, ofrece Interesantes perspectivas la que elaboru DIEZ y DIEZ. C., sobre el mquisidor santanderino 
DEL CORRO .. Antonio. 

(8) LOPEZ VELA, R .. /..(.1 generaclcin de fonrionarws inquwloriaii'S de la lpocu d(' Nlthard. en PEREZ 
VILLANUEVA. J.,o.c., pág. 233 y ss. 

(9) PEREZ VILLANUEVA J., o. c., en nota 3. 
(10) Cfr. la teSIS de LOPEZ VELA. R., defendida en la Universidad Autónoma de Madrid en mayo de 

1981, titulada Orgam:ación y situacidn dto /os funcionarios del Santo Oficio ton la (>poca de Nuhard. 
(1 1) BENNASSAR, B .. L'lnquisilwn npagnole· XV-XIX siecle. Paris, Hachette, 1979. 
(]2) C'ARO BAROJA, J.,vc ennotal 
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- Ha .. ~ otudl()) su~no~ en una L nL\er..1J.td , generalmente Jt DC'r ho. "'\.m al-
gunos ribeto de Trologta en el me]Orde lo-. ca~"to<. 

- Entra en la dem:1a 
- Pa:;a luego a ocupar algun puNo en el ararato an¡,¡uhltonal 
- .\1 al¡;anur la madurez ( IJJ. .. ¡ po..ct" 1a .. m~">ma .. \:ual¡dJJe:-. Je .. ,en .. ·t.a' rruJcon~ 

c1a que )lo(" nt¡en para cualQUier otra magJ-.trJtura. nue-.tro homhn" (-:uf\.1 un 
puesto entre lo~ tnQUJ .. JdOfe'o de rro' mc1a 

Benna~r completa ta t1poi~JJ "-on algunO'i rasg arh\:ahle' a l.jUlent-. h~<.:Jert--.n 
carrera por enc1ma del ni,el prO\Jnciano de lo:, J¡,tntlh ún el. 

- Pasa a colaborJr con el C'on-.e¡o de la lnquJ,ICIC\R. 
- Recibe un Ob•spado. 
- Pre)1de una \udJcnc•a 
- Preside un C'ono;eJo. 
- Puede llegar al Generalato lnquJ)IIonal (I·H 

Es mdudable que los datO) concreto .. ab)traido~ en e.tJ., tJpolf,g¡J, n:lleJan. l"'On 
bastante aprO'(Jmación. los capitulas en los que podria suhdi\JdJf';t" eJ,·umculum. 

~~r:~~~~~~~~~~~~~d~:;n~~~od!a~~~e;u~;~t~~~;~ g;~;~tl~a~~~-~~~~~n~~R3~~~ ~~ 1• 
doctor González '\o,alin a propósJlo del mencionado tmbajo del profesor Benna .. ~u. 
su autor ha corndo el riesgo «de mcurrir en una gcneralizacJón ilegHJma cuando ~ 
trata de aplicar idt!nticos rasgos a qutenes detentaron la suprema magistrn!Ura en el 
Tribunal de la fe» ( 15). '\.0\ alin ofrece como prueba de tOQue de su jUICIO l:h 'anabJc., 
que. frente a su wrru:ulum arquetip1co o. mejor. cstereotip1co. orn-ce la tuografia 11 

del Inquisidor Valdés y lo h3cc de modo que demu~tra. al meno ... que es nect."SJrio 
matizar la t1pologia orrecida. sobre todo cuando ~ trata de encorsetar en ella a lo., 
Inq uisidores generales. 

2. Los objcthos de nuestro trabajo 

Nosotros tomaremos nuestro re le' o justamente en este punto. '\Juestro propósito 
se ordena a estudiar los curricula de todos los InqUisidores generales. Oi\Crs..1s c•r· 
cunstancias nos obligan a limitar nuestra ambición ) a acomodarla al espaciO que se 
nos asigna. Por eso hablaremos solamente del alto runc10nari:1do mqu1sllonal en los 
siglos XV y XV I; es decir. desde que Torquemada asume en su persona la direcc1ón 
del Consejo de la Inquisición (1483) hasta la renuncia de Fernando Niño de Gue,ara. 
en 1601. 

Nuestro propósito es el de averiguar SI existe 1m t1po de InqUisidor general. o m~ 
nos tipos o, incluso, si es posible tipificarlos. No pretendemos. por supuesto. hacer el 
retrato robot del Inquisidor general medio. Hemos tratado de buscar en sus ("llrrinlla) 
ruera de ellos aquellos da tos que. más allá de toda tipificación formal ista. nos permi
ten establecer las correlaciones soc iológicas que pudieron darse en tre los Inquisidores 
generales y la sociedad que los encumbró, los mantuvo y los arrinconó en su momento. 

Institución de carácter mixto. estatal y eclesiástico a un tiempo. como soshene el 
proresor Tomás y Valiente (16). La Inquisición española es. a la vez. instrumento de 
decisión, ejecución y control tant o del Estado como de la Iglesia. Pero, precisamente 

(13) lbidcm.págs.l8yss. 
(14) RENNASSAR, B .o. c. en nota 11, pág. 87. 
(15) GONZA LEZ NQVA LI N. J. L. Rr(orma de laJ lrres, fOmpl.'lt'IICIU ,- UC/11"/dade¡ del Sanro Ofhw du 

r::;:e/u/:.~s~~e:~:: t~~~~~~!~dor J[<'nf'ral don Fernando de i 'aftJh mn/566¡ en PERLl VILLA'l E· 11 
(16) TOM AS '1 VALIENTE. f .. Rrfanonrl dt' fa lnquuiCIOn con t'f aparato lfiSIIIUCIOIIUI d~l F..stado. en 

VILLANUEVA PEREZ, J .• o. c. en now 3, págs. 41 y ss. 
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por eso. la lnqu1 Któn no t"'. 3JC'na a la 1n11uenua de Id~ fuerza.~ "--O.:Ialh qu~ domman 
bu:n d hloAdo, bu:n J.a lgi«Sa. b1en a amba" m·'>!JtU~o:JOne-, en dl\e~ t1empos ~ for
ma'i. :\os paret."e lcgit1mo ~uponer que tAl~ tuerLa\ tmtaron de dominar el aparato m
QUL51tonal, entre otr<J<o forma<o. med1ante la de colocar al frente del m1")mo a aquello!! 
homhres Je Jos que pud1eron e-.pc=rar la adecuada )3thfacclón de su .. respedi\OS 
tn tcrnn. 

Con e"\IC' obJCll\'O últJmo hem()) abordado el tema. aun a !tabtendas de las mucha~ 
hmlloA!.:IOne!o que~ en~.:uentran desde el pnmer momento. Ya hemo:, alud1do a la pe
nuria de btogratia .. de lnqu!'>Jdore") generale-.. Las fuentes no faltan; las ha~. 1 abun
dant~. tanto en Ja., L:nnerstdad~ en que ~tud1aron como en los archi\'OS monacales. 
en 1()) dJO(,_.e~nth, en 1~ archt\0!1 de los correspondient~ dicasten()!) romanos. en lo~ 
archl\·0'> de protocol~ notanales. en lzy.¡ mumcipales. en los mquisJtonales, por su
pue,to, en )()) del Estado. etc. Sobre ellos ha} notic1as en los ep1scopologios diocesa· 
nO\, referencia~ en las crónica\ e historia~ de los d1' crsos remados. en las h1storias 
Jocalc<l, en Jo ... llbr()) que muchos de ellos compusieron u ordenaron publicar, en las 
obras de ane que promo ... 1eron o costearon. Como tampoco faltan monogra fias disper
'<l'> wbre a,pect()). parc1ales de las act1vidades de muchos de ellos. De momento. s1 n 
embargo, no nos ~rá posible más que ofrecer una ruin gavilla que. si no .satisface 
nuestra cu riosidad mtelectual. al menos servirá de muestra de lo que podría cosechar
se en e~te tajo {17). 

Como instrumento útil para ordenar los datos dispombles y facilitar. con su visua
liLación, )U estudio, hemos elaborado lo que podríamos denominar un ~~biodiagrama)). 
que ofrecemos como Apénd1ce l. Consiste en un sistema de coordenadas cuyo eje de 
abscisac; nos muestra la referencia temporal en años: en el eje de ordenadas hemos 
suuado, de abajo arriba, la sene de referencias siguiente; 

En el plano inferior anotamos los antecedentes varios (generalmente familiares) de 
cada personaJe. Encima colocamos las incidencias relativas al nacimiento. Seguimos 
con el mvel de los estudiOS. En el nivel superior, el de varios, nos sirve para situar da
tos tales como la adscripción a órdenes religiosas o el ejercicio de la docencia universi
taria. Los cargos eclesiásttcos y los detentados en la Administración del Estado ocu
pan sendos pisos superpuestos. Destacamos un nivel reservado a la duración de cada 
gene ralato inquisitorial. El apartado reservado a «Cargos o hechos posteriores al gene
ralato;) nos ilustrará, además de sobre estos puntos, sobre el momento en que fallece 
cada personaje. 

Los niveles Ultimas. es decir, los superiores, nos sirven como puntos de referencia 
históricos. En ellos hemos situado los hechos o actuaciones personales que nos han 
parecido oportunos, dejando, como últimos horizontes. los apartados dedicados a ex
plicitar qué pontífices rigieron la Iglesia y qué reyes gobernaron la Monarquía españo
la en el mismo ámbito cronológico. 

Sobre esta pauta hemos dibujado la biografia de cada inquisidor como una linea 
continua que une cada uno de los signos con que designamos las etapas que hemos po
dido identificar en sus curricula. Una opon una clave nos ilustra sobre el significado de 
cada signo. Además, hemos ilustrado con breves notas algunas precisiones. 

Es evidente que aquí no se renejan otros muchos datos de los que también haremos 
uso. En todo caso, este diagrama nos permite situar perfectamente a cada personaje en 
su época, comparar su trayectoria con la de sus colegas, aprehender en un golpe de 
vista las distintas variables. Ayudados por este instrumento, entramos ahora en nues
tro análisis del alto funcionariado inquisitorial en los siglos XV y XVI. 

(17) En esta misma linea hemos elaborado olros estudio que t1tulamos La Jnqutsit"i6n españolo de 
Adrtono o Yo/dés. para la obra colectwa Hurona dr la l!tquuici6n Mmlerna en España y América. t. 1, Ma· 
drid. Biblioteca de Autores Cristianos (en prensa). 
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l. Solidaridade de base: La ti rn ~ la familia 

.\ e'\ce~IOn dd pnmer LnQUhJdor TorquemaJa. al que algunet-. auto~ \.',..'·n-.t.k
ran de ongen come('(;() !lXI. todo..'""' Jem.1' de nue--tra li-.t<t ..e aff"CCgln un cm n Ln~ 
t/.J de cm.tJano~ ,¡eJth- De tod~ ello:. puNe da.:1r.e que rcrtent'\."tR a famaha~ n\."*'le-.. 
aunque no del mhmo rango. En lo-. primcf\b taemPl-'l-. hJIIam~ un h1_10 de l.a ... a no
Ne;a don ·\Ion~ \tannque, htJO del famo-.o ma~trt' Jon Rodng.o, a qu1cn un her
mano del lnqui:i.Jdor, Jorge \tannque tnmortahzo ~,.-on !)U:-. conO\."h,ia~ ( op/..J\ En todo 
Jo ancho de nueo;tro campo cronológtco no \Ohcmlh a encl1n1rar lnqu"Jdore-- Jc....--en
d,ent~ de mulo\ no~J!Jario-. ma3 quC' en lth últ1m03 año-.. J partir de 1 51lli. ~ .1!1! C"n
contramoll. pret.·isamentc, a otro \tannque. que adcmas era h1¡0 del menctonJJo 
Jnquis1dor don AlonliO \lanrique (IQJ. Se trata de don Jcrommo \tanrique de Lara 

A pan1r de entonce .. ..erd mu} fret.:uente encontrar ent~T l<h lnqut~tdort"~ ~encrall."' 
htjos de la nobleza titulada Portocarrero e-. htjo del conde de BaraJa., :'\1flo de Gue,a
ra lo es de los marque"cs de TeJart"~ En el .,1glo \. \"11. ~ta frecuenc1a -.e ..~ccntua \la~. 

curiosamente. la inmensa ma)Oria de ello-. -.on utul(l!. de nue\O cuño. obtemdo .. de 
complaciente) concesiones realell o de pr~i<..'3.., comrra' por famJiia .. o~ura., \emdJ~ 
a mas con el rodar de la fortuna 

El caso de don Alonso Manriquc, gran -.cñor cmre hiJO:<. de htdalgU.elo~) cah~llcro~ 
rurales. nos parece una e'cepción que e\plicaremos en su momento. porque desde su:<. 
orígenes hasta finales del s1glo X\'1 :<.on. efccti,ameme. lo'i htjos de la nobleza ml·nor 
los que nutren el generalato inqu1S1tonal. 

Casi todos ellos han nacido o son onundos de Castilla la \"u:Ja, en w ma)oria de 
la cuenca del Duero (20). Es este un factor que no debe pa...arse por a \lo. -\si lo ha re
saltado el profesor Escandell en un lummoso estud10 sobre el cardenal e lnqu1S1Jor ge
neral fra) Francisco J1ménez. de Cisneros. al dc .. tac;~r el pJpel de lo geoh1stonro entre 
los condicionantes del conJunto de \a lores l'u~a incorpor.tcion sociali1..a al tndi' 1-
duo (21 ). El origen campesino y la dedicación a la agricultura estan tambien en la ba~e 
de los conflictos relacionados con los Estatutos de Limpicz;:1 de Sangre. como ha de
mostrado el profesor Eugenio Ascnsio en su IUc1da crítica a la «España imagmada>•. 
de América Castro (22). El origen campesino. como condicionante de la a\ef"'>IÓn de 
los inquisidores hacia los coO\·ersos. ¡a había .. ido advenido. a princtrios del si· 
glo XVI, por algü n que otro mcmorialtsta. como pusimoll Jc reile\C en un trabajo 
nuestro an terior sobre las criticas a la Inq uisición en tiempos de Carlos V (23). 

Hemos hablado del parentesco existente entre los dos Manriques. También eran 
parientes (tio y sob rino) Diego de Deza y Juan Pardo de Tavera. La prohibición esta
blec ida desde el principio de que fuera n parientes los miembros del ConSeJo de la In 
quisición puede haber influido en la infrecuencia de estos parentescos entre Inqui
sidores generales. Pero no se impidtó el ncpot1smo que pcrnut1ó a cada Inquisidor 
genera l sit uar a sus a llegados en grados inferiores de la adminilltración inqui~itonal. 
El caso del inquisidor Valdés ilustra este punto suficien temente (24). 

(18) Cfr.,\_ c., SICROFF. A A ./A'! fOnlfm1'fll'l del .•tanm d!•«Purut/>de San/(~ en 1-.~f'tllf.lrt'dll \1 au 
Xll/ls1Ñ"Ie. f'aris, Dicher. !960.pag.93 

(19) LLORENTE. J.A,o.r.ennUm.2,1.11,pjg82 
(20) Cisneros, aunque nac1do en Torrelaguna. procedia de Clsneros, en l "1crra de (ampo!~ Mannque 

nace en Segura de León (actual pro~mcia de l)adaJOl). adonde lle\a a su p;¡dre ~~~ profe~10n Don Rodngo 
Manrique fue pnmer conde de Paredes de Na\ a (ac\ual pro•incia de Palenc1a) 

(21) ESCANDELL BONET. B .. /~/ ~mt)(/elo• nJnPr~ano de actmJc·tón lrti/Qr~ra Alcalá de llenares. 
1980.pág. 25 

(22) ASENSIO IM RBARI N. E .. La E ~paila tmaxmada de Aml>rtta Ca rtro. &lrcclona. 1976 
(23) A VI LES FERNAN DEZ, M., \ fotii"OI de aiuca a fa lnqun1oÓn t'n tlfmp(l.\ de Car/m 1 fapwtarWnt'r 

¡mra una historia df' la apoJición a la /nqtl/51("/ónJ. en PEREl V I LLA~UEVA, J., o. c. en nota J, p;i¡¡s_ 165) s.s 
(24) Cfr.GONZALEZNOVALIN , J L.. o c.ennola 15.págs.205)s.s 
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La con\tante man;ada por Ja romun procedencta geográfica !>e rom~ tambttn en 
1~ firutln dels1¡.lo XVI A rarttr de Jerommo \.1annque, cu~a cuna s.e ignora, 1():) 
anqut!ldorcs n.actdos en Caullla la 'ue\a (como Ponc:x:arrero o 'tño) 't>n más fre
cucntn. 'o faltan, a¡l¡os adelante:, algUn catalán. andalu1 \alenciano o gallego entre 
ca.')tellanos \ lt'JOS) nue .. ·os. 

2. VtJortdón de la influencia de los rentr~ de ~ludio 

Se ha resaltado la fre\:uenc•a con que: en el ( urriwlum de los inqutstdores. altos o 
bi1J01, aparet:e el que ha~an rec.:tbido \U formación en estudios monacales o en üni\er
Stdad~ de la cuenca del Duero (A\IIa. Salamanca o Valladolid). Es 6 te un dato que 
con\tderamO\ dtgno de )C:r matitado. ha.,ta a\enguar si se les seleccionó por su!> rela
CIOn~ con e"tm cC'ntros o por su!> vmculaciones extraescolar~ con el entorno soctal 
del área ¡eogrdfica en que nacieron. factor éste que. a su \ez, pudo condicionar el que 
~tudtaran en lO!> Jugare)~ en que lo htcteron. 

St contrastamos nue:,tra \.03pecha con los resultados que a rroja el estudio de R. Ló
ptt Vela sobre los mqu1sidore!l de los ttempos de 1\ ithard. vemos cómo adquterc \\SOS 
de .. -enh•mllttud En efecto. a mediados del siglo XVII, de un to tal de 137 grados um
\CI"\itanO!o recatdos en las personas de los inquisidores estudiados. \emos cómo la 
L.:mver!otdad de Salamanca acapara 57. es decir, el 42% del to tal. Pero éste es un dato 
engañ<hO. St dtstmguimos entre los grados de Bachtllcr. Licenciado } Doctor. las pro
porciOne<, arrojan estos resultados: 

Grado lJ.Salamanca ''" OtrasUn1v ... , Total 

llachtlleroto 49 52 44 48 93 
Ll~:~nctaturo 4 l7 20 83 24 
Doctorado 4 20 16 80 20 

57 42 80 58 137 (1 00%) 

Lópct Vela indica que la mayor parte de los futuros inquisidores ha iniciado sus 
estudios en Salamanca hasta alcanzar el grado de Bachiller y que ha completado su 
formación superior en los centros más próximos al lugar en que han ocupado su pri
mer puesto de trabajo. Esto puede significar que el haber estudiado en Salamanca se 
ha debido simplemente a la comodidad de la proximidad geográfica y no a que se con
siderara el paso por la misma como un requisito oficiosamente obligado para medrar 
en la Inquisición. Otra cosa es el que por sus orígenes geográficos, por sus adscripcio
nes a solidaridades sociológicas regionales o locales o por otras circunstancias extra
académicas, los futuros inquisidores hayan recalado, por más o menos tiempo, en 
determinados centros de estudio. En cualquier caso, estos datos nos sugieren la necesi
dad de discutir la imagen manida del ba rtolomico predestinado desde las aulas a una 
poltrona inquisitorial. Más que afirmar, sin más, que fue Inquisidor porque era harto· 
lomico, habrá que averiguar por qué un determinado individuo tuvo la oportunidad 
de ser, primero. bartolomico o graduado por Salamanca y, más tarde. Inquisidor (25) 

3. Frailes y clérigos en la S uprema 

Ateniéndonos a nuestra serie biográfica , vemos ciertas afinidades en los curricufa 
de los futuros inquisidores. Desde los orígenes hasta la venida de Carlos 1, aparecen 

125) LOPEZ VELA. R .. o. c.. en nota 8, págs. 236 y 242. El cuadro que presentamos Jo hemos elaborado 
a partu de los datos ofrecidos por este aulor 
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IJ"C") fra11~ menJ1.:.mt~ al frent~ de l.1 lnqu¡,¡,: \"'ln [A..,.. .;.k dk...._ T or~u~m:~J:t ) [)(u. 
dom1m..:o El ter..:~ro. (. 1'nero . fran\·¡.....:Jno. [)(-,plh.; "'~o h llame..._. en d ~neralato 
¡¡J d..:>m1m..:o Loo1~- Tod(h lo·· dcma, m~Ul .... IJOK"oo gcncrale-. ~neM\:cn al ... ero 

·u lar 
Cun~mcnte. toJ'-,.,, 1'-h IOQUbllkt(('o, '-lUC '" frall~ li¡ur.~n t.am~''-"" e-n a rwmm.a 

de 1~ ( onft·,ori's rtales E'ta del ( of\fc•sor rNie-. una figura ln,ufi~Jentemcnte l""IU· 

J¡aJ.a_ '\o son, por .. upue....to, ruro-. cn..:argaJo, Je aJmml .. trar a llh re~ e-- d ...:J..-ramen
to de la pemtcn~o.1a Su on(!.C'O -.e n:m~o.1nta en E,p.JfaJ a lo~ tic-m~ Jd re-m~.' .t'tur
leone;:,. en que hal:'l1.1 un tt>nf..'•Jr pa/,¡w al .... enJ~o'IO Jel re~- En la &1.1 E:-dJJ \11!\J•a. 
e.peualmente en el Reino de \ raglln Ct'll. la figura del .:onf~~o1r real alcanza ~f'l''-.:1.11 
reheH. En Aragon C\1\ltJan lo, llamado... .. enJcruJJon.-..... de la ronl"JC'n.:Ja J"CglJit ~~~). 

que no eran confc~re.. del re~. ~mo rrelaJo~. ma(."o.tro~ en T l'tliOg.Ja ~ lkii..'H'n:" en De-
recho Canomco. que formaban parte det Con....-w Real~ ad,ert1Jn al monan.·.1, oral
mente o por exnto. de cómo r<xhan rcalitar ~.·on buena l"oncicn..:Ja, ll.,.... JLhh ~o' 
empresa!~ que prO}ectat.an 

Pe~mlicaban 3'>1 lo:, confe..ore.., rtak,_ tr.ldu:wnalmcnte. lo que ho~ denomma
riam<b el +<aparato 1deolog•co del htado~. ~ no c.."' de e\lrañar que en un momento en 
que el ..,,stema poh~1nódico hi'>pano -.e l'Onligura. '" h11..'1Cra comcJd1r el c.ugo de wniC
!>Or real con el de prc~identc del Con\ICJC'I de la lni..JUI"Jclón ~ -.e adjud~~:a-.c. adema .... 
este oficio a un rehgJO'tO. 

Es de notar. por otra parte. que la ..:oinc1dcncia entre e..,to.., trc" termmo.., (fr.u\e 
mendicante. confesor real e lnqUI~Jdor) \Uehen a comcid1r. ~a en el ..,1glo '\'\l. en 
otro Inquisidor general, el domm1CO fra} lu1' de \haga. que fue confe~-,r de F-eli
pe 111. 

4 . [1 reclutamiento de los inquisidorc<J prN:arolinos ~ carolinos 

Los inquisidores precarolmos colaboran e~tra::h.:uncnte con lo., re~ e\ Todo .. ello~ 
fueron presentado!~ en la Cor1e por otro.., corte-.ano\. \ Torqucmada lo JnlroduJeron 
1--icrnán Núr'le7 ~ Maria O;hila. A Den. su tío don Rodngo de L'lloa. -.ei'ior de la 
Mota. A Cisneros lo recomendó el cardenal \1endoLJ, de CU}a dioce~J\ de SigücnLa 
fuera vicario Cisneros antes de hacerse fraile. Introducidos en el amb1to cortesano. :.us 
tareas no se des,ían oficialmente de su cahdad de eclesio.i...,tico!l. en l'laro comraste con 
la acumulación de cargos ci,iles que recaen sobre lo-. hombros de sus ,uce\Orc~. e¡.,. 
ncros constituye. en cierto modo. una e'(cepción. )3 que ejerció l:t regencia en do., 
ocasiones, condicionado. en ambos casos. por Clrcun!ltanclas "erdadcmmcntc e\cep
ciomtles. 

Al iniciarse la época carolina. el panorama cambia ha~ta tal punto que pode
mos hablar del ascenso de una generación de inqui-.idorc:. gcneralc-. que dommar.in la 
institución durante todo el reinado. 

Abre la sene de inqUisidores carolinos Adnano de Utrecht. el futuro papa Adria
no VI. a quien. por su condición de extranJero, consideraremos como ca~ aparte 
Llega a España en 1515. con una misión diplomát1ca deilcadism1a: asegurar que el 
testamento de Fernando el Católico fa,orezca las pretenMone~ de :.u pupilo. el futuro 
emperador Carlos V. Se hace necesario marginar a Cisncros. cosa d1ficll por el mo
mento. Adriano redondea su copo a Cisneros cuando es nombrado ob1spo de Tono
sa, con Jo que sucede a su predecesor. Luis Mercader, no sólo en el Obispado. sino 
también en el gobierno de la Inquisición del Reino de Aragón. A la muerte de Cisne
ros, Adriano reUne en sus manos todo el poder inquisitorial. De Cisncros. hereda 
Adriano un Consejo en el que figuran los futuros inquisidores generales. Loaisa ) Val-

(26) Ordenanws de la (orle aragonesa de l'edro IV. de 1 ~44 
(27) .. Endre~dors de la oon~1eneia real~>. se le<> llama 
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dés os atrcumos a creer que 1051 ttuenos oficleb de Adriano c<>tu' ieron de11ois del 
nomhram1tnto de confesor real. que reca~ó en l..oa1sa poco despu~. a.si como tamb1en 
pudo mflu•r en que k d•putate a \'alde para ''aJar a FJandes para mformar al nue'o 
obt pode Toledo. (,u.llermo de Cro), dt la S1tua~:1ón de la Sede pnmada. \'aldés no 
pudo ~.:umplir 'u mlSJón , por muerte del JO'tn prelado flamenco; pero. d~e ese 
momento. quedó \IOculado a Carlos V f28). 

Tamb1cn hab•a a~.:ud•do a r-lande\, pero un par de ai\os antes, don Alonso Manri
QUC', a la 1a1ón ob•'ro de Badajol. Con,•go IJe,aba la not1cia oficial de la muerte de 
r-emando el Católico ) de la r~ida de los derechos sucesorios en la persona de Car
Joo.. U ob1,pado de Córdoha, el ar~ob•spado de Se,ilJa )'el generalato inquiSitorial fueron 
la, albn~ 1<1\ que ~alonadamcnte. concedió la Corte flamenca al ob ispo de BadaJOZ. 

5. H ¡¡:ent!ralato inqul~itorial, ¿promoción o remoción? 

Jlem~ c.:alcado nuestro epígrafe del conocido aforismo eclesiástico. non remo,·ea
wr ~~·d promou•atur [1 nombramiento de Inquisidor general (.significó una puesta 
en "ia muena o un 'erdadero ascenso en la pirámide del poder? Veamos. 

En la hornada mquisitonal carolina (Manrique. Tavera. Loaisa y Valdés) concurre 
la circunstancia de que el cargo de Inquisidor general fue el último cargo de relieve 
que ocuparon en su "ida cada uno de los agraciados. Antes. los vemos presidir otros 
Con<;eJO!>, mcluido el Consejo de Estado, o bien ocupando importantes sillas arzobis
pale\. Si hay una excepciÓn, es la de Manrique. cuya carrera. a partir de su oscuro 
obi:,pado de BadaJOZ. se aceleró sólo en los últimos aii.os. 

La pr~idcncia del Consejo de la Inquisición parece sobrevenir a sus ocupan tes 
más como una JUbilación que como una ascenso a más altos puestos. Para quienes 
como Tavera o Valdés habían presidido el Consejo real, el primero en categoría, pasar 
al ConseJO de Inquisición equivalía a una postergación o. en el mejor de los casos. a 
una implícita jubilación áurea. solamente endulzada por el prestigio religioso del Tri
bunal y por su transcendente responsabilidad . 

A Ta"cra consta que se le dio la Inquisición cuando expresó taxativamente sus de
~os de retirarse de la vida pública (29). De Valdés sabemos que se le consideraba más 
apto para presidir un tribunal que el Consejo real. y la Inquisición era. en efecto, una 
juris<hcción del Estado en materia religiosa (30), como lo definiera J. M. Font (31). 

En algunos aspectos, este mismo fenómeno se verifica también en los grandes in
quisidores del reinado de Felipe 11. Espinosa y Quiroga, cuyos mandatos, de ci nco y 
veinticinco años respectivamente. cubren la fase más brillante del reinado del Pruden
te. Mas , en estos casos. los grandes cargos eclesiásticos son posteriores a sus respecti
vos nombramientos como inquisidores. 

Espinosa es consagrado obispo de Sigücnza sólo a la muerte de Valdés. Quiroga, 
por su parte, recibirá la mitra toledana cinco años después que la presidencia de la In
quisición, a la muerte del titular de la misma. el perseguido Carranza (32). 

En el resto de los inquisidores del XVI, la constan te que hemos observado en los 
anteriores no vuelve a verificarse. El generalato inquisitorial será, en términos genera
les, un peldaño, nunca un término. Lo vemos claramente en Portocarrero y en Niño 
de Guevara. que renuncian a la Inquisición: el uno, para posesionarse de la sede de 
Cuenca, y el otro, para establecerse en la de Toledo. 

(28) GONZALEL NOVAUN.J. L. o. c .. en nota 15. ¡>ag. 198. 
(29) Cfr DE LA VILLA. T .• «Pardo de Tavera, Juan ... en Dtccionario de Historia di' España, Madrid, 

Revistade0<:cidente,l968. 

84 

(30) GONLALEZ NOVA UN. J. L., o. c., en nota 15. págs. 203-204. 
(31) FONT. J. M., «Inquisición». en Dicctonario de lltstoria de E.1paila. 
(32) Esto ocurre, en 1576. 



Para ~talt fe ... -ha ... ha llegadol a Eltpañ3 un brt- e Jc f\81" l c:m<-rHc \ 111. ~ue orJ~ ~ 
na a todos 1~ prtlado-- m...lu~o.k JC>, mqu1 ~~ ~cncra., -iUe n:...,1..1l.n en .t .. J1 
'llt de que !.On ob'"~- -\hora b1en , ....:~.. ... mo deN mterpret3"" t"--!.1 J -¡.. on f'l~l ... . 
trata ... m ma!lo , de la rue..ta en rra~t~<.:a lk la!io dt-chwnc-. del Con..tbo de Trcnh" ..... ~re 
re•ilden~.:1a de 1~ ob~-.poo.' Fntont·e... tf'l('r quc oo '< hJ.n arh..:aJo. ú.""~m~' untoh Qtra .. 
,,h..,pos11,:ione-;. do.de la fecha de \U promu!ga..:•on. '"a'' \<:mte añ atra.. Ca~ ~n...tr 
en la posibilidad de que el Papado tomara e-..~ dt('''l'n para dehtht<~r d1re.:t.ameote t'l 
poder mqUISJtonal e mdJrt'\:tamente el rq.alt,mol dC' un J-ebre 11 , e\lJen..:uJo t'I.J. .. ta d 
e\ce-.o por el proce~ del arzobt .. po Carranza~ L.t med1Ja f\JJ'll. ofohph.a .a ~'m~r.u 
Inquisidor general a quien no ruese lltular de una d!(-...:e·w, ~Qu~..· ,¡gn¡li.:aJ<l pudet 
tener esta operación':' 

6. Arzobispos de Se'illa o Toledo. l n ritmo sospct'ho\o 

Se constata. por otra parte. a parttr de e'to~ moment<"'> fin.1lt."' del '1gk1 '.\l . •. :~.,m o 
se rompe otra constante que \emm()!) ob-.enando en nuC'tnt ..ene m..:¡Uhltl'nal ) que 
se e\Jdencta ya desde los tu: m pos del ~egunJo lnqu1,1dor general. Dc1a U fenllmeno .1 
que nos rerenmos es el stguiente: A C\cepc1on de algUn ca .. o. e\phcat..le ror otrlh ml'· 
ti vos. \-emos cómo se alterna regularmente en la pre,Jdencia de la In~ut-.toon un arl('~· 
b1spo de Se"illa) otro de Toledo. 

Ini cia la serie Deza. arzobispo de e' 1lla. Le -.ucede el toledano Cl'ner(h Tra" la 
transición dinástica que~ refleJa en el atip1co generalato de Adnano. apare~.:e \1.tnn
quc. arzobispo de Sc,iJia. Le sucede Ta,era. de Toledo. \ ¡;ontmuac10n \ten{" cl.tno
blspo de Sevilla. Garcia de Loaisa. CU)O br{"\C mandato no p.1rece h.1N:r corndo tur
no. ya que le sucede, tanto en la mitra hispalen~c como en la lnquJ\i..:1ún. Fernando 
Valdés. Espmosa debcria haber stdo. siguiendo ~te ntmo. arzobt~po de Toledo. pero 
la mitra estaba congelada por el proceso de su t1tular Carranza. ~ l 'J'Ino~ no 't\ IÓ lo 
suficiente para heredarla. Pero su sucesor. Qu¡roga, la recib1o a la muerte de C.~rran
za. Si hubiera existido voluntad de prestigiar a E~pmo~ con un artohl!!pado. hten -.e 
le pudo conceder el de Scvtlla. que vacó en 1571 por muerte de don G.t\p.1r de /ui'l1g.a 
y Avellaneda, quien. por otra parte. siendo cardenal de Santa Barbar.t. nunca rc,1d1ó 
en su sede. 

Una inquisición respaldada por la autoridad. el prcst1gio y. ~bre todo. por renta~. 
tales como las de los arzobispados de Se' illa ) Toledo, con-.tituian un arma tan con
tundente en manos de la Monarquía española como para mductr a lo!! papa~ a actuar 
Y lo hicieron aplicando la suprema autoridad del tndenttno. 

Rota esta vinculación consuetudinaria del generalato mqui:.Jtorial a las grande .. M:

des, ruc necesario buscar otras rórmulas que uniesen a la runción mqui~1torial :.upre
ma la dignidad episcopal sin los impedimentos de la res1dencia Al pnnc1p10 hubo una 
etapa de búsqueda y tanteos, que se manifiestan en las )a citadas renuncia .. de !>orto
carrero y de Niño de Guevara. 

Ya en el siglo XV II , ocupa el generalato ZUñiga, sólo por un año. Con Ace"edo 
se ensaya una rórmula que la Santa Sede no debió aceptar con buenos OJO"'. cono¡i..,ten
te en hacer coincidir el generalato inquisitorial con la dtg.nidad de patriarca de la\ In 
dias Occidentales, ti tulo que provocó desde que existió un santo temor en lo!! papas. 
preocupados por el peligro de cisma en la Iglesia Católica. Sandoval alternó su genera
lato con un capelo cardenalicio. Aliaga renunció al arzob1spado de Toledo y umó su 
presidencia de la Inquisición al titulo de archimandrita de Sicilia. Pachecho rigió la 
diócesis de Toledo, pero como administrador sustituto de su t1tular, el archiduque Al
berto. Zapata ocupÓ la misma sede, pero en nombre del (ltular. el cardenal infante 
don Fernando. El inqu isidor Sotomayor figuró como obispo de Damasco. 

Nuestra relación podría prolongarse aún más: creemos que hasta el momento en 
que la Inquisición se debilita tanto que los papas se atrevan a conceder de nue'o d1s-
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pen s de residtnaa. Pero. para enton1."CS. no era solamente la ln~o~uJ.,lCIOn la m'>tltU· 

oón ma\ decaida l--.1 m•~mo l-:stado lo estaba tamb1en 
Cabt prc¡unt.anc tamb&in por qu( SC" d1o la cunosa a1tcrnan~1a que he m~ dcscnto 

1 n que, contra toda aranencta. no rue fruto de una cao,uahJad con la que pudo con· 
turnr el 01zaroso JUCJO de la \<M.iUHe\ por defuncwn. h!Ualmcnte, ~ria mte~me sa
ber 1 Ja ad'SCnpcaon a una u otra sede t1~e rclaCJón con la adopc1ón, por parte de sus 
tltuliires, de d1fc~nt~ paut.a., de 3\.:CIOn. m.,rmada'i a w \eZ en d1ferente3 modelos po
litJCOI, ldeológlcm o de 1.:ualqu1er otro genero_ ¡.Qbedec::Jó esta tc'alternancJa:.. a un 31m· 
pie deseo de repartir la carga dd ab--entbmO episc.:opal y. e\entualmente las c..trgas 
financ1era'l aneJa), alternatl\amente. entre Sevilla y Toledo? 

1-n t1empm de De1.a. aooh, .. po de Se\JIIa. la acción mquisitonal pesa espec1al. 
mente sobre Andalucía (re~.:uerde .. e a Lucero) y, en parte, .;;obre Castilla la Vieja. 
La ;tcc1ón mqUI\Itorial de C1~nero~. durante ~u mandato. fue pnict1camente nula. 
Con Mannque. <.e recrudC~.:e la per;ecuc•ón. pero de modo especial contra gentes de 
( a\tilla la '\ue,..a. como loo; alumbradO'i. El generalato del toledano Ta\era. a pesar 
del c.:rec1ente chma de mtransigencia. no reg_¡stra espec1ales paroxismos. Con el senlla
no Valdt",, \e cambm de frente. Ahora se ataca al protestantismo y precisamente en 
dcn focO!>: uno, el de Anda lucia; otro. el de la cuenca del Duero. Con Esptnosa y Qui
roga. la guardia no se baJa. pero se obser'\an stgnos de flexibilidad. En efecto. en los 
dia<:o de l.:.spmosa 'tC consmtió. finalmente. remtur a Roma la causa de Carranza. 

<.Es legíumo preguntarse por los moti\OS de esta alternancia entre Sevilla y Toledo 
en termmos di,..ersos a la superficial constatación de sus ritmos~ 

7. Los inquisidores generales ) la política de su tiempo 

Pero volvamos a los reinados de Carlos V y Felipe 11 , para detenernos en otras 
consideraciones, las que se tefieren a las posibles opciones políticas de los inquisidores 
generales. 

Salta a la vista una primera observación. la que atiende a los lazos que vinculan a 
Oe1..a con Tavera. y a éste. a su vez. con Quirog,a. Ya hemos hablado del parentesco 
existente entre los dos primeros. La protección de Deza sobre su sobrino Tavera in
fluyó poderosamente en la trayectoria del futuro gobernador de Castilla. Apenas Dcza 
se vio en la sede sevillana, sacó a su sobrino de Salamanca y lo introdujo en el cabildo 
hispalense. Luego lo hizo vicario de la diócesis y auditor del consejo de la lnquisi~ 
ción. Los obispados de Ciudad Rodrigo y Osma le vienen a Tavera cuando aUn vive 
su tío. A su muerte. es nombrado presidente de la Chancillería de Valladolid, apenas 
estabilizado en régimen carolino. A partir de este momento, le llueven los cargos de 
máxima responsabilidad. 

La protección que Deza ejercició sobre Tavera tiene su replica en la que Tavera 
dispensó a Quirog,a. Apenas promovido al arzobispado de Toledo, trae a su lado a 
Quirog,a, otro oriundo de Galicia, nacido en tierras del Duero, como es el caso de 
Deza y de Tavera. Quiroga es nombrado por su protector vica rio de Alcalá y pronto 
vicario de Toledo. A continuación pasa, como Tavera, a la Chancillería de Vallado
lid. Pero muere Tavera. Los arLObispos Loaisa y Va!des se suceden en la Inquisición. 
Quiroga parece desaparecer de la vida pUblica. Su guadiana biográfico reaparece en 
Italia, de cuyo Consejo forma parte en 1565 y a c uyo servicio hace una visita a Nápo. 

· les. Ya en estos tiempos Jo encontramos vinculado a un Ruy Gómez de Silva, a un 
Antonio Pérez ... al ~~partido ebolista~~. en una palabra. 

¿cabe hablar, a partir de este indicio. de un reflejo en las supremas alturas del fun· 
cionariado inquisitorial , de las tensiones part idistas, que, a lo largo del reinado de fe. 
lipc 11 protagonizan los «albistas>~ y Jos ~(ebolistas))?. En efecto, he aquí algunos datos 
que nos permiten dar a nuestra hipótesis la base suficiente como para merecer una 
profundi7.ación ulterior. Volvamos a repasar nuestra lista de inquisidores bajo esta 



pcr"ptell\3 ~"U" C'e'o~li\3-. act;tuJe-. J;Ote ll~ g.ru¡x ., :"~o,:toJ~'" .;¡ue fu .. han p('f d 
po..ic!r en lm mK1<h de la E ... paña modtma 

Lo .. •nqub•dore ... pret.:arolmlh no .. panxen 'm .. -ufaJo-. m u) c:-..tr(\:hlmC"nte 1 b_, 

pe~na!. rcalo. pero C'ia tidc:hdad C\.;¡e ...e-r matll'áJa T '-'\r~uemaJa t-- un h\'mt'lfl" ~ 
lgi~Ja, ImbuidO de una troria de b lgje-•a ) de! Papadú de ~ue !"Jre -.u 110 d 
famo..o teólogo dommt\'O fra~ Juan de TorquemaJa_ b. r'-JnldJno de un.1 l~lc--.;a QUe 

cn~uentra un firme apo)o para ~u ~forma en lo .. Re~('. Cat~Jh .. -~,., .. f'l('ro que no r11x N' 
deJa de ')('r celosa de -.u.., propiO'- dem.:ho·• T Of4uemaJa nü paf'C\.-e dbpU o a tran-.t
g•r más a !la de ciertth hm1te-. 

Fernando el Catolico pretende tra ... ,a~r al fi..co real lo., bien tngre-....tdO:-. en la'" 
arcas mquisllonal~ Torquemada ft'l-.te_ E~ Papado k apo~.l ronlirmando .,u., f'l\'lo.l~ 
~ (33). ampliando su JUri~Jl'cion (~4). Torquemada ~mega a pJg.tr k~ ht-oram•ent.:h 
realb hasta que no~ S311l!l3¡;.an 10'!1 ga~~ dd Tnbunal t." l. La Nlanta, en e-te ú)ll" 

nieto de jl()deres. se melina a fa,or del re-~. que hJ~.-·e nombrar J T orquC"maJJ. c:u.uro 
mqutsldores adjuntos. El InquiSidOr muere" l!'n la real de--grana 

u sucesor. Deza. uene otra" mira .. _ E, el hombre" al=o-.olutam~nte fiel a la m~ln.u
quia. encarnada en la persona de Fernando el Catolice. \1 monr J<.ahcl. Deza nft duda 
en elegir part1do} opw. decididamente. por el part1do ~fcrnandmo~+. concitando ~·on
tra si la ammad\efl!ión de lm. ~fihpic;tas~+. del part1do !la mene-o. 'o "-"""~n a¡cna-. <l e-.ta.., 
luchas las protestas SUSCitadas en los caso~ de Lucero~ t-lernando de Talonera 

Al regresar Fernando a España. en 1.507. el connKtO de Lucero ha llegado t.m ICJO' 
que el re) no puede c;eguir respaldando a Dc7..a Encomienda la lnqul'lh .. -lon a Cll!RCfCI,, 
que salda con excepc10nal ecuammidad el conn1cto en la Cflngrtg.1CIOn Gl•ner.~l de 
1508 (36). Pero Cisneros no obra m a fa\Or de la Iglesia m tampoco •• fa\or de" lo-. m
tercses de Fernando. Cisneros es. ante todo. un hombre de btado }. como tal. a ... ume 
su cargo con :immo de reformar ) perf~.-cclonar una maquma de gobernar tan -.utll ~ 

eficaz como la InqUisición. 
Al producirse el rele\·o din.:isl!co. Cisncro~ cntrcg.1 a Carlos la lnqUJ'ILCIÓn mtcgrn 

Los namcncos han aprendido la lección de Cisncros. la conser\.an tambu~n entera. la 
entregan a Adriano primero} luego 3 Manrique. 

Adriano \'Cnce a los comuneros manu mtluan Mannque. el crasmlllta. astmdnr.i 
ideológicamente las disidenciaS unas \CCCS manu \Piflluali.) otrall \CCCS, nuuw mqut
slloriali. Pero llega un momento en que Manrique deja de ser útil al Estado. Su eras
mismo no casa con la necesidad de apretar filas frente al prote:;tantJsmo que se C\1-

dencia progresivamente inasimilablc. Su conducta personal (tiene hiJO" naturale,). 
ofrece demasiados nances vulnerables. Su torpe comportamiento en la Corte hace que 
la emperatriz ponga fin a su carrera con el destierro de la Corte. 

Entonces vemos cómo se recurre a personas expenmentadas e imciadas en el go
bierno de la Inquisición por los inquisidores precaroltnos. Pnmero c¡e echa mano de 
Tavera. hechura de Deza. Luego. de Loaisa ) de Valdés. que :.e inicmron de la mano 
de Cisneros. Valdés se revela (37) ante todo. como un hombre fiel a la le} ) fiel al pro
grama político de sus soberanos. El reestructura la Inquisición y la adapta a la~ nuna' 
necesidades históricas. Su obra. que perdurará en esencta. hasta el siglo XIX. permite 
controlar al enemigo interior y mantener a raya la amenaza de las herejías e"teriorc:.. 
La Inquisición. cumplida su misión histórica. pasa a mantener una labor de ruttna. 
Pero esto significa. también. que en adelante va a constituir un apetecible bocado para 
los que dentro del Estado se disputan su control. 

(33) Bre,ede lnocencioVIII de lt-2-1486 
(34) Brc,edel mlsmode6·2· 1487 
(JS) Ordenanzas del Consejo de la lnqu1SIC1Ón de 27-10-1488 
(36) DE AZCONA, T .. /.a /nquwción ;>)paño/o pr()('I'Jado P<" lo Con~rt'¡.:aoón CJI'rwral dt> 1.~08 en pf. 

REZ VILLANUEVA. J .. o. c., en nota J. págs. 89 ys.s 
(37) GONZALEZ '\lQVAUN,J. L .. o c .. en nota 15. p¡\g. 197) Sol> 
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f-_n tfet.;tO: la fidelidad de \aldis a Feltpc 11 1tua su a~o:tu.ac-1ón del lado dt la pohu
l<l propugnada a la ¡¡u:on por ti duque de Alba. m .. pmtdor de la gt'>tlón poiluca de 
1 thpe 11 U htliL'limO de ·\Iba t1enc u rtplica en la ~-alada antlheterodou de Val
d~. '\iekhor Cano JU\tlficó tanto la tCC1ón de :\Iba frente al papa Cara!Ta. como la 
acc~n de Vald6 contra ( arr.m.t..a De la mJ .. ma forma. la e-.trella de \ aldcs pahdece 
al m1 mo 11empo que 'W! tthP\illa fOrtuna lkl duque d~ ·\ Iba. trae; \U fracaso en Flandes 

A uno y a otro 1~ u~..edcn dos com.p~euos .. eboh!>ta..,.. El gob1emo de Flande-s lo 
recoae don LUI\ de Reque\e:O\ U de la InquiSición pas.a. no sin precipitación. a Espl
nou. CU)"a~ afimdadc con 1~ to~eboh.,ta"-• · ~n mdudable!. (39). 

Su !>U~esor, Qu•roga, ~ tamb•en. como diJi mo ... «ebohsta» El se<:retano de Feli
pe 11 , Antomo Ptre1, le apo)ó para la pre ... •dencia de la lnquis1ción. Al mismo Perez 
debe ~u eJe.,ac1ón a la Sede Pnmada de Toledo. \lhentras duró el proceso de Carran
za, la ~e había 'ildo administrada mtennamente por el «albista» Sancho del Bus
to {40). Al monr Carran1..a. Felipe 11 qu1w reservar el a rzobispado de Toledo para su 
\.Ohnno el arch1duque Alberto. pero éste era toda., ía demasiado jo .. en para aquel car
go. En esta CO)-untura. Antomo Pérez sugmó a Felipe JI que presentara a Qui roga. que 
}3 contaba ochenta añ~ )' del que no se esperaba que viviera más tiempo que el que 
nec~ltaba el archiduque Alberto para a lcanzar la edad adónea. 

Pero Q uiroga v1vió todavía. después de su promociÓn a la salla toledana. otros die
CISiete año:-.. Sus relac1ones con Gramela en el Consejo de Ita lia condicionaron su ad
hesión al part•do «ebolista». en opmión de Marañón (41 ). Cuando Antonio Pérez fue 
desenmasca rado. se temió que la 1ra real llegara hasta Qua raga. Se sopechó en todo 
momento de él, hasta el punto de que la incoación del proceso inquisitoria l contra 
Pére7 constituyó para el rey una excelente oportumdad para someter a prueba la fide
hdad de su anciano Inquisidor General. 

[ s sig.nificatavo que tanto Carranza como Antonio Pérez tuvieron en sus respecti
vos procesos InQuisitoriales, un acusador común, el albista P. Chaves. 

La caída de Pérez no fue, sin embargo. el último acto de presencia en la escena po
lítiCa del siglo XVI de los restos del ~~ebolismon, por debilitado que quedase el partido 
a la muerte de Ruy Gómez de Silva. A Quiroga le sucedió en la Inquisición Jerónimo 
Mannque de Lara, gran amigo del secretario Mateo Vázquez. declarado partidario de 
la facción ~(albista~~. Manrique fue nombrado, a instancias de Felipe 11. visitador de los 
jesuitas, muchos de los cuales habían mostrado antaño claras preferencias ebolistas, al 
par que habían sido protegidos por el arzobispo Carranza, con gran escándalo de 
Cano y su protector Valdés. El ~~ebolismm~. por evolucionado que estuviera, no desa
pareció definitivamente. Todavía vemos en el Supremo Generalato Inquisitorial a un 
Portocarrero. amigo íntimo de un Benito Arias Montano, antiguo ~~albista>~, adherido 
después a posturas mucho más afines al programa de los seguidores del príncipe de 
Eboli . El mismo duque de Lerma. otro distinguido ebolista, árbitro de la política en el 
reinado de Felipe 111 , no desdeñó tampoco la oportunidad de colocar al frente del 
Santo Tribunal a alguno de sus parientes y protegidos. 

(38) Sobre las relaciones entre Espinosa y Eboh hay abundantes datos en MARAÑON. G. Amonio N
rt:, Madrid,Espasa-Calpe,l969 

(401 MARAÑON. G .• o. c .. en nota antenor. pág. 383. 
(41) Ibídem. pág. 400. 



Pondremos punto final a ~td J¡-.crta .. :IOn om1t1endo ot~ mu .. .-ho, a .. fl('\.-tc' ..¡ut" 
merecen la ma~or atencion como la m.:hruc10no' prtferen..:l<h mte!t\.·tuale-.' r•· 
ntuales de 105 mqu1 1dort">. su ma.:cnazgo -.obre la.;, arte'\' la ... !etrb. 13, mue-.tra, ~~-~"
nograficas que n<h han dejado de ello ... anP .. ta ... ~ ta ~~tegona dt' un fkrru UC'te o 
un Greco. Sólo no) cabe preguntar ahora ... 1 ... •guen )IC'ndo \ahdeh lo' e...tt'rt'(lllf'."l>. lk 
Cu)a Cflllca pania nuestro trabaJO. Pen!>amm. que no. \hora no n~'h. .:¡uedl ma ... liUc:' 
completar nu~tro estudio, ampliando nuestro campo hac1a lo' ;..¡glo ... \. \'11. \. \'111 
) XIX, perfecciOnando nuestros mstrumento~ tronc<h' metodoiNII.."''- Podt"mo-- ad<-
lantar que 10!:. resultados que n~ \Cndran a las man~ -.er:m m u,- d1ferent~ ~. dc-.Je 
Juego, mucho mas enriquecedor~. que los estft'('ho ... marco.. que Pucxk ofl't'\.~r el rurfl 
an31i.sts ttpológ•co. 



APE;-.;OJCE 

DIAGRAMA DE LAS BIOGRAFIAS 
DE LOS 1 QUISIDORES GE!\ERALES 

E LOS SIGLOS XV Y ' VI 

ClaH'S: 

- ® Ob1spado. 

- e Arzob1spado 

- @ Cardenala1o. 

- O O lnctdcncias '"·arias. 

- Ef) Defunción . 
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