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" •••  ¿Qué se rá  de e s te  pequeño 11- 
b r i to  s in  patrocin io»  cuyo manjar» 
por m ístico  y-mal guisado» l le v a  -  
consigo l a  común censura y e l  des a  
brim lento? Si no lo  entiendes» lee  
to r  amigo» no por eso lo  censures”» 
(Miguel Molinos» Guía E s p ir i tu a l) »
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INTRODUCCION

El impulso dado por l a  investigac ión  h is tó r ic a  a  
lo s  temas del Renacimiento y,de l a  I lu s tra c ió n  ha relegado 
a  un segundo plano e l  in te ré s  por lo s  aspectos c til tu ra le s -  
del s ig lo  XVII, excepción hecha de l a  creación l i t e r a r i a  -  
de l Barroco* lo s  estud ios sobre la s  ú ltim as m anifestaciones 
del erasmismo, sobre lo s  orígenes de l a  I lu s tra c ió n  y sobre 
l a  e s p ir i tu a lid a d  española no han conseguido desvelar muchas 
de la s  c laves del s ig lo  XVII* Lo dioho es válido  para  Espa 
fia y , en mayor medida, s i  cabe, para Valencia*

Al escoger como tema de in v estig ac ió n  "La e s p ir i  
tu a lid a d  valenciana del s ig lo  XVII" nos guiaba l a  in tención  
de sacar.’ de l a  penumbra un aspecto clave de l a  C ultura, cu 
ya im portancia se reconoce hoy como indudable* La elección  
de e s te  tema no fue fá o il*  Acostumbrados a  l a  h i s to r i a  eoo 
nómica, concretam ente, a l  d esa rro llo  de é s ta  en ámbitos lo  
o a le s , nos p a rec ía  una temeridad adentram os en un tema -  
tan  d is tin to *  Pese a e l lo ,  aceptamos e l  re to  que esto  supo 
n ía  y , hoy, cuando ya e l  trab a jo  e s tá  ultim ado, no lam enta 
mos l a  e lección  que hicimosV

La e s p ir i tu a lid a d  valenciana del s ig lo  XVII eran 
e l  tema de n u e s tra  investigación* Sin embargo, l a  abundan
c ia  y riqueza  de l a  documentación h a llad a  y l a  am plitud de 
m atices que e l propio tema conllevaba nos obligó a  c ircuns 
c r ib i r  nuestro  esfuerzo a  un sólo aspectos e l  iluminismo*

INTERPRETACION HISTORICA

El iluminismo no es un fenómeno re lig io so  exclu
sivo de l s ig lo  XVII* La v inculación  a  V alencia de un perso 
n a je  de l a  im portancia h is tó r ic a  de Miguel Molinos no pue
de hacer pensar que e l  iluminismo nace, se d e sa rro lla  y es 
estigm atizado a lo  la rgo  del s ig lo  XVII* La im portancia de
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o is iv a  que tuvo l a  Reforma de l a  I g le s ia  en e l s ig lo  XVI y 
l a  m u ltip lic id ad  de esfuerzos que confluyen en e l  movimien 
to  reformador perm ite r a s t r e a r ,  en é l  lo s  antecedentes pró
ximos del iluminismo valenciano» Es fo rz a r  innecesariamen
t e  lo s  aconte oimiento s  h is tó r ic o s  e l  c re e r  que e l  adveni
miento del s ig lo  XVII t r a jo  consigo una nueva c q rrie n te  es 
p i r i tu a l  h a s ta  entonces ignorada en Valencia* E l ilum in is
mo no es f ru to  del s ig lo  XVII, sino que hunde sus ra íc e s  en 
e l  proceso de Reforma que se o rig in a  en e l  s ig lo  XVI y a l -  
que e l  movimiento de l a  Contrarreform a m ed ia tiza  y da unas 
señas de id en tid ad  pecu liares»

La excesiva fa c ilid a d  con que algunos t i ld a n  de>- 
heterodoxo y de heró tioo  a l  iluminismo no le s  impide l ib r a r  
de e s te  c a l i f io a t iv o  a personajes im portantes del ámbito -  
valenoiano. Quizás e l  personaje h is tó r io o  que mejor ejem— 
p lif iq u e  esto  sea e l de Don Juan de Ribera» Por n u e s tra  par 
t e ,  estamos convencidos de que e l iluminismo no es h e r é t i 
co en su to ta l id a d  y, a  veces, dudamos que muchosde lo s  -  
personajes e s p ir i tu a le s  inmersos en é l  sean incluso  hetero  
doxos» Lo que no podemos negar es l a  tendencia  inequívoca^- 
hac ía  l a  heterodoxia de esto s e s p ir i tu a le s ,  no por volun
tad  p rop ia , sino por l a  de una ortodoxia o f i c i a l ,  pocas ve 
ces b ien  d e fin id a  y ca s i siempre cambiante» Es necesario  -  
ten e r en cuenta que toda heterodoxia no lo  es por s í  misma, 
sino por re fe re n c ia  a  una ortodoxia coyuntural que es l a  -  
que l a  define como t a l  (L» KPLAKOWSKI» C ris tian o s  s in  Ig le  
sia» p» 50) •

Los p e r f i le s  d o c trin a le s  del iluminismo va lenc ia  
% no es tán  poco definidos» Bajo e l  iluminismo se re fug ian  d i 

fe re n te s  c o rr ie n te s  e s p ir i tu a le s  e n tra  l a s  que destacan -  
por su s ig n if ic a c ió n  l a  de l recogimiento y l a  del alumbrai- 
dismo. Pero más que c o rr ie n te s  fácilm ente id e n t i f lo a b le s ,-  
lo  que e x is ten  son experiencias e s p ir i tu a le s  in d iv id u a le s , 
a veces de grupo, que buscan encontrar ama forma e sp e c íf i
ca de v iv i r  l a  e s p ir i tu a lid a d . Por ta n to , lo  que nos penmi 
t i r á  id e n t i f ic a r  a l  iluminismo valenciano se rá  l a  suma de
experiencias e s p ir i tu a le s ,  in d iv id u a les  o de grupo, l a  ma

/
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y o ría  de la s  veces s in  contactos en tre  e l la s  y a le jadas es 
pacialmente unas de o tras*

Sin necesidad de remontamos a tiempos más remo
to s ,  e l  iluminismo se o rig in a  en e l  movimiento de l a  Refor 
ma. Después, adecúa su d esa rro llo  a  la s  cambiantes coyuntu 
r a le s  h is té r ic a s  y perv ive , a l  menos, h a s ta  una Techa ta n -  
p re c isa  como l a  de 1687*

Tanto en su v e r tie n te  recogida como alumbrada, -  
e l  iluminismo hispano es hoy bastan te  conocido. Los estu— 
dios de M. Menéndez Pelayo, M. B a ta illo n , A. Huerga, M. An 
d rá s , A. Márquez, e tc . han c la r if ic a d o  e s ta  co rrien te  espi 
r i t u a l .  El mayor a tra c tiv o  que lo s  alumbrados han tenido -  
para  l a  inv estig ac ió n  h is té r ic a  ha ido en p e rju ic io  de l a -  
c o rrie n te  del recogim iento. E sta , sélo  recientem ente y g ra  
c ia s  a lo s  estud ios llevados a cabo por M. Andrés, es hoy- 
más conocida. Además, después de la s  investigaciones de es 
te  au to r, se admite mejor l a  idea de que ex is ten  muchos l a  
zos de unién en tre  e l  recogimiento y e l  alumbrad!smo; l a — 
zos que hacen aceptable l a  t e s i s  de que e l alumbradismo, -  
exceptuados quizás algunos personajes de lo s  alumbrados de 
Toledo, es una desviación de l a  m ís tica  recogida, surgida- 
de una mala comprensión de é s ta .

Si e l  iluminismo hispano es hoy bastan te  conoci
do, no acontece lo  mismo por lo  que se r e f ie re  a Valencia. 
Aquí, l a  im portancia excesiva que se ha dado a l a  e s tan c ia  
de Miguel Molinos ha desvirtuado e l  co rrecto  enfoque h is tó  
ric o  de e s ta  c o rr ie n te  e s p i r i tu a l .

ESTADO ACTUAL DE LA HISTOGRAFIA SOBRE EL ILUMINIS-
MO EN VALENCIA. .
   ?'

}

Los tra b a jo s  de R. Robres sobre e l  panorama r e l i  
gioso en V alencia a lo  la rgo  del s ig lo  XVII tien en  como -  
eje argumental básico l a  e s tan c ia  valenciana de Miguel Mo
lin o s  (R. Robres. "En tom o a Miguel Molinos y lo s  orígenes
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de su doctrina" (1971'): "Pasión re l ig io s a  y l i t e r a tu r a  se
c re ta  en l a  V alencia de Miguel Molinos (t'612-1625)w' (1980). 
Este dato h is tó r ic o  c ie r to  y l a  im portancia u l t e r io r  alean 
zada por Molinos hizo que Robres t r a ta r a  de r a s t r e a r  aqul- 
lo s  an tecedentes e s p ir i tu a le s  del h e re s ia rc a  español* Robres 
su s ten ta  l a  e sp ir i tu a lid a d  q u ie t is ta  de Miguel Molinos en- 
l a  f ig u ra  del c lé r ig o  valenciano Francisco Jerónimo Simón.
En tom o a e s te  personaje se agrupan o tro s  que, en d ltim o- 
tórm ino, desembocan en Molinos. Si no m alinterpretam os e l -  
trab a jo  de Robres, é s te  viene a decim os que e l  quietism o- 
m o lin o sis ta  t ie n e  como causante o rig in a rio  a l  c lé rig o  Si— 
món. Entre Simón y M olinos, o tro s  personajes se encargan -  
de mantener v iva  l a  d o c trin a  e s p ir i tu a l  del primero h a s ta -  
que, posterio rm ente , es asumida y d esa rro llad a  por Molinos. 
Papel re lev an te  en e s te  proceso se le s  a tribuye a lo s  fran  
císcanos descalzos Fray Antonio Sobrino y Fray Antonio Par
nés, a l a  b ea ta  F rancisca  L lop is , a l  c a rm e lita  Jerónimo -  
Gracián de l a  Madre de Dios, a l  mercedario Fray Juan Falco 
n i ,  a  lo s  c a r tu jo s  de P o rta -C o eli, a l a  congregación de l a  
Escuela de C ris to , e to .

La in v estig ac ió n  de Robres no se agota con lo  d i 
cho. El pre-quietism o que tra s lu c e  l a  f ig u ra  de Simón t i e 
ne unos seguidores y unos d e tra c to re s  b ien  conocidos en Va 
lenciá.A  l a  heterodoxia d o c tr in a l que e l  pre-quietism o Im
p l ic a  se opone ama o rtodox ia , más o menos o f i c i a l ,  que no- 
e s tá  d isp u esta  a p ro p ic ia r  e l  d esa rro llo  de aq u e lla . E sta - 
ortodoxia se rá  defendida por lo s  dominicos valencianos con 

xe l apoyo de c ie r to s  sec to re s  franciscanos y del arzobispo- 
de V alencia, Fray Is id o ro  A liaga. La pugna que en fren ta  a -  
ambas tendencias no f in a l iz a  con unos vencedores c la ro s : -  
lo s  dominicos consiguen fru s tra r^ ,la  b e a tif ic a c ió n  de Simón,

-ri
pero no pueden hacer lo  mismo con l a  h ip o té t ic a  d o c trin a  -  
que a l ie n ta  a sus seguidores que, a  pesar de todas la s  d i
f ic u l ta d e s , pervive h a s ta  su asunción por Miguel Molinos.

No negamos que e l  panorama e s p i r i tu a l  trazado -  
por Robres sea  más complejo y más r ic o  en m atices de lo  — 
que e s te  sucin to  resumen d e ja  en trev e r. A p esa r de e l lo ,  -

/
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no creemos haber desvirtuado en exceso l a  id ea  general que 
e s te  au to r sustenta* Idea de l a  que diferim os sobre todo en 
l a  fa c ilid a d  con que se e n c a s illa  a determinados personajes 
de l a  e sp ir itu a lid a d  valenciana. D iferencias que se hacen- 
extensivas también a la . id ea  de hacer del c lé r ig o  F ranc is
co Jerénimo Simón e l  maestro o in sp irad o r del quietismo de 
Miguel Molinos* •

También A. Huerga (La Escuela de San lu i s  B ertrán  
y lo s  Alumbrados valencianos, t9 8 l) , se ha ocupado de l a  es 
p ir i tu a lid a d  valenciana del s ig lo  XVII y , más concretamen
te  , de lo s  alumbrados valencianos y de l a  a c ti tu d  adoptada 
f re n te  a és to s  por lo s  dominicos de aquí* Sobre e s to , Huer 
ga consta ta  l a  ex is ten c ia  de alumbrados en V alencia y e s tu  
d ia  l a  b a ta l la  presen tada por l a  llamada Escuela de San -  
Luis B ertrán con tra  la s  desviaciones seudbm ísticas y co n tra  
e l  alumbradismo • La id ea  de Huerga no d i f ie r e  sustancialm en 
te  de l a  expuesta an tes por Robres, s i  b ien , é s ta  se ve -  
ahora enriquecida por l a s  aportaciones de Huerga sobre lo s  
alumbrados de Valencia*

Los tra b a jo s  de A, Mestre sobre la s  c o rr ie n te s  -  
e sp ir i tu a le s  valencianas del s ig lo  XVI, de Sánchez Castañeir 
sobre Molinos y su p ertenencia  a l a  congregación de l a  Es
cuela  de C ris to , y de R. García Cárcel sobre l a  In q u is ic ió n  
valenciana son o tra s  ta n ta s  exportaciones a  te n e r  en cuenta 
a l a  hora de t r a z a r  e l  panorama del iluminismo en V alencia 
a  lo  largo  del s ig lo  XVII*

No cabe duda de que l a s  lín e a s  de in v estig ac ió n - 
que A, Mestre tra z a  en su estudio  (Las c o rr ie n te s  de esp i
r i tu a lid a d  en l a  V alencia de l a  prim era m itad del s ig lo  -  
XVI, 1983) son muy sugerentes* De e l la s  se desprende que l a  
e sp ir i tu a lid a d  valenciana del sj,glo XVII r e s u l ta  in ex p lica

-i *“*
b le  s i  no hacemos re fe re n c ia  a la s  c o rr ie n te s  recogida y -  
alumbrada, erasm ista  y savonaroliana que confluyen en Va— 
le n c ia  durante l a  prim era m itad del s ig lo  XVI,

El trab a jo  de Sánchez Castañer (Miguel de Molinos 
en Valencia y Roma. Nuevos datos b io g rá fico s , 1965) a n a li

/
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za l a  re la c ió n  mantenida por Molinos con la s  Escuelas de -  
C risto  de V alencia y de Roma, La id ea  de un Molinos sa c e r-  
dote ejem plar en V alencia d is ip a  muchos de lo s  ju ic io s  v er 
tid o s  por Robres sobre e l  ambiente e s p ir i tu a l  de Valencia#

Finalm ente, pese a  s e r  estudiado por su au to r de 
modo tangenc ia l (H ere jía  y Sociedad en e l s ig lo  "XVI# La in 
q u is ic ió n  en V alencia 1530-1609# t979) , creemos que R# Gar 
c ía  C árcel a c ie r ta  cuando se pronuncia por l a  in e x is te n c ia  
de alumbrados en V alencia durante e l  s ig lo  XVI# Asimismo,- 
l a  ambigüedad id eo ló g ica  que l e  a tribuye a l a  f ig u ra  del -  
P a tr ia rc a  Don Juan de R ibera es im portante a l a  hora de re  
v is a r  algunas ideas sobre e l  supuesto carácter* co n tra rre— 
fo im is ta  de es te  personaje fundamental de l a  h i s to r ia  va— 
lene i  ana.

Desgraciadamente, hemos de reconocer que son muy 
escasos lo s  estu d io s  sobre l a  e sp ir i tu a lid a d  valenciana -  
del s ig lo  XVII# Pese a  e l lo ,  algunas de la s  in te rp re ta c io 
nes que se han hecho de é s ta  no nos parecen demasiado co
r r e c ta s ,  por eso creemos que es conveniente que pasemos a*- 
exponer la s  h ip ó te s is  en la s  que tratarem os de fundamentar 
n u es tra  investigación#

f ** -

HIPOTESIS DE TRABAJO

Miguel Molinos re s id ió  en V alencia durante un -  
% prolongado período de su vida# Aquí pudo aprender s in  in 

convenientes l a  d o c trin a  e s p ir i tu a l  que después plasmó en- 
su obra "Guía E s p ir i tu a l11. Molinos fue condenado en 1687»- 
Las razones ú ltim as que hicieron; necesario  que e l q u ie t is 
mo fu e ra  condenado nos son hoy desconocidas# La rea lid ad 1 es 
que, a  p a r t i r  de 1687, e l  quietismo se conv ierte  en una he 
r e j í a  y lo s  e s p ir i tu a le s  q u ie t is ta s  se ven inmersos en gran 
des problemas#

R astrea r lo s  antecedentes e s p ir i tu a le s  de Miguel 
Molinos en V alencia no en traña  d if ic u l ta d  alguna después -

/t
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de lo s  tra b a jo s  llevados m cabo por R. Robres. Ahora b ien , 
nos parece que es innecesario  y a  todas lu ces  in ju s to  en— 
ju ic ia r  de modo negativo a l  iltiminismo tomando como base -  
para e llo  una condena que se produjo solamente en t687* El 
camino de l a  in v estig ac ió n  debe re c o rre rse  s in  perder de -  
v i s ta  l a  cronología; y , en e s te  sen tid o . Molinos supondría 
l a  expresión f in a l  de un modo p e c u lia r  de en tender l a  esp i 
r i tu a l id a d  que s e r ía  condenado, pero , Tínicamente, en su -  
persona y en su d o c trin a . Respecto a  e s to , r e s u l ta rá  curio  
so comprobar que ninguna de sus supuestos m aestros o compa 
ñeros e s p ir i tu a le s  de V alencia se v io  afectado personal men 
te  por su condena después de 1:687.

No es l a  condena del quietismo e l  e je  c e n tra l de 
nuestro  tra b a jo . Nuestro ob je tivo  es e l de demostrar que -  
e l  iluminismo valenciano no se in ic ia  en una fecha t a i  t s r  
d ía  como l a  de p rin c ip io s  del s ig lo  XVII y , menos ailn, en- 
una f ig u ra  tan  poco re levan te  esp iritua lm en te  como l a  d e l-  
c lé rig o  Francisco Jerónimo Simón. E l iluminismo valenciano, 
a l  ig u a l que en e l  re s to  de España, hunde sus ra íc e s  en to 
do e l  proceso de renovación que conocemos con e l  nombre de 
Refoima. Dentro de e s te  planteam iento, l a  pecu lia rid ad  del 
iluminismo valenciano vendrá determinado por algunos hechos 
fundamentales: in e x is te n c ia  de una c o rr ie n te  e s p ir i tu a l  -  
alumbrada a lo  la rgo  del s ig lo  XVI, amplio d esa rro llo  d e l-  
recogim iento y marco de libertad ! adecuado p ara  la s  d ife ren  
te s  experiencias e s p ir i tu a le s  propiciado por l a  au to ridad- 
y largo  po n tificad o  del P a tria rc a . Don Juan de R ibéra.

M ientras nuevas investigaciones no prueben lo  con 
t r a r io ,  no hubo alumbrados en Valencia durante e l s ig lo  -  
XVI. Los dos casos que r e f ie r e  A. Huerga no pueden se r  en
tendidos como t a l e s .  Uno de e llop .pertenece  a lo s  alumbra
dos de Extremadura y e l  o tro , más que en e l  alumbradismo,- 
en tra  de llen o  en l a s  luchas in te s t in a s  que dentro del fra n  
ciscanismo l ib ra n  l a  fa m ilia  de lo s  observantes y l a  de lo s  
re c o le to s .

Respecto a l  marco de libertad ) propiciado por Ri
b era , consideramos que e s te  es un punto clave para compren

/
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der e l  auge que e l  iluminismo experimenta en V alencia a  lo  
la rgo  del s ig lo  XVII* M ientras en C as tilla»  como consecuen 
c ia  del v ira je  que se produce én l a  p o l í t i c a  r e l ig io s a  de- 
F elipe  I I  a p a r t i r  de l a  segunda m itad del s ig lo  XVI» lo s -  
e s p ir i tu a le s  afron tan  grandes peligros»  no acontece lo  mis 
mo en V alencia. Los e s p ir i tu a le s  valencianos pueMen co n ti
nuar desarro llando s in  contratiem pos sus v ivencias e s p ir i 
tu a le s . Un testim onio c la ro  de esto  que decimos» lo  tendre 
mos en e l propio compromiso personal que e l  P a tr ia rc a  Ribe 
ra  mantiene con dichos e sp ir itu a le s#

Como consecuencia de lo  an terio r»  l a  e s p i r i tu a l !  
dad del recogim iento tend rá  un fu e r te  a rra ig o  en V alencia- 
durante e l  s ig lo  XVI# Pero, m ientras en e l  Quinientos e l  -  
recogimiento queda c irc u n sc rito  a c ie r to s  personajes o ná
d e o s  (Fray Juan Tejeda y lo s  prim eros je s u i ta s  del Colegio 
de Gandía, Beato Pedro N icolás F ac to r, b ea ta  M argarita Agu 
lio n a  y franciscanos desca lzos), en l a  c e n tu r ia  s ig u ien te , 
e s ta  c o rrie n te  e s p ir i tu a l  impregnará a amplios grupos d e l-  
te j id o  social#  Además de lo s  casos p a r tic u la re s  de Fray An 
ton io  Sobrino, Fray Antonio Panes, Francisco Jerónimo Simón, 
bea ta  F rancisca  L lop is , e tc# , encontraremos o tro s  en e l  -  
mundo de la s  b ea ta s , mundo ignorado y v ilipend iado  por la?- 
in v estig ac ió n , pero de un s in g u la r a tra c tiv o  h is tó rico #  -  
Junto a es to s  ejemplos, l a  p ro life ra c ió n  de m aestros y con 
fe so res  e s p ir i tu a le s  m ostrará l a  im portancia que la s  viven 
c ia s  e s p ir i tu a le s  de c a r iz  in t im is ta  o m ístico  alcanzan a -  
lo  largo  del s ig lo  XVII#

Otro dato de in te r é s ,  que convendrá no perder de 
v i s ta ,  es e l  de l a  evolución del iluminismo valenciano den 
tro  del marco más amplio del iluminismo hispano# Referente
a e s to , lo s  años de to le ra n c ia , 4© ap e rtu ra  a lo s  in f lu jo sir
e x te r io re s  y de reforma v iv idos durante lo s  tiempos de Cis 
ñeros jf lo s  prim eros años del reinado de C arlos I ,  debido- 
a i  miedo a l a  in fecc ión  lu te ra n a , generaron un v ira je  p o li  
t ic o  y re lig io s o  que se m anifestó a f in a le s  de l reinado de 
Carlos y , sobre todo, en e l  de su h ijo  F elipe  II#  EL miedo 
se trad u jo  en l a  puesta  en marcha de una p o l í t i c a  de perse

/
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cuciones con tra  alumbrados, p ro te s ta n te s , erasm istas* . • Pe 
ro e l  miedo afectó  también a la s  id eas , y fru to  del mismo- 
fue e l  Indice de l ib ro s  prohibidos de Valdós en 1559* Aho
ra ,  no sólo co rrerán  p e lig ro  la s  obras de Erasmo y de auto 
re s  p ro te s ta n te s , sino también la s  de au tores e s p ir i tu a le s  
como Fray lu i s  de Granada, Francisco de B orja, e l  arzobis
po Carranza, Juan de A vila y o tro s  (J . I .  T ellechea. Tiempos 
R ecio s ,» ., p , 30)• En aras de l a  seguridad se sa c rif ic a ro n  
muchas ideas y experiencias e s p ir i tu a le s  que h a s ta  entonces 
habían germinado s in  demasiados problemas. QTodo e s to , que- 
segün parece aconteció en C a s t i l la  a p a r t i r  de l a  segunda- 
m itad del s ig lo  XVI, es necesario  comprobar s i  también -  
aconteció a l  mismo tiempo en V alencia.

lo s  datos de que disponemos parecen probar que -  
aquí se produjeron algunas pecu lia ridades que conviene no- 
perder de v i s ta .  R esu lta  evidente que lo s  erasm istas valen 
cianos fueron perseguidos. Pero , en e l  te rreno  de l a  esp i
r i tu a l id a d , l a  e x is te n c ia  de una amplia m inoría m orisca no 
asim ilada y l a  personalidad  del P a tr ia rc a  R ibera hizo que- 
en Valencia se prolongaran lo s  impulsos reformadores duran 
te  algunos años más que en C a s t i l la .  E l mismo compromiso -  
personal de R ibera con e l  iluminismo ayuda a ex p lica r este  
re tra so  de la s  fuerzas co n tra rre fo im is tas  valencianas en -  
l i b r a r  su b a ta l la  co n tra  l a  inseguridad de c ie r ta s  ideas -  
e s p ir i tu a le s .  Por ta n to , no se rá  f ru to  de l a  casualidad que, 
un año después de l a  muerte de R ibera, un hecho en e l  fon
do tan  poco re levan te  como l a  p re ten sió n  de b e a t i f ic a r  a -  

%un c lé r ig o  oscuro a l  que se aclama como san to , dé lu g ar a -  
una encarnizada pugna r e l ig io s a ,  t r a s  l a  que se v e n ti la  l a  
cuestión  de asegurarse l a  supremacía e s p ir i tu a l  en Valen
c ia .  En e s te  sen tido , l a  persecución de que se rá  objeto -  
Fray Antonio Sobrino, persecución que tra sc ie n d e  e l  marco- 
personál y se extiende a l  de la s  id eas , reafirm ará  e s ta  -  
tendencia . E l l ib ro  de l a  v ida e s p ir i tu a l  de Sobrino se rá - 
puesto en en tred icho . Las ideas e s p ir i tu a le s  del descalzo- 
re  su ltá n  incómodas y p e lig ro sas  para la s  fuerzas con trarre  
foxm istas que t r a ta n  por todos lo s  medios a su alcance de-
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ganar su b a ta l la  por l a  ortodoxia*
Al f in a l  de e s te  proceso, que se prolonga desde- 

1612 h asta  1619# f ru s tra d a  l a  b e a tif ic a c ió n  de Francisco -  
Jerónimo Simón y p rohib ida l a  c ircu lac ió n  del l ib ro  de So
brino por l a  In q u is ic ió n , todo hace suponer que l a  e s p ir i 
tu a lid ad  ilu m in is ta  in ic ia  un período de decadencia* Sin -  
embargo, no va a-suceder así* El iluminismo valenciano re 
b ro ta  con auge renovado* A p a r t i r  de ahora no sólo se rá  l a  
co rrien te  recogida del iluminismo l a  que cobre nuevo impul 
so, también lo s  alumbrados harán acto de p resen c ia  en e l  -  
panorama e s p ir i tu a l  de Valencia'*

Precisam ente, l a  aparic ión  de t r e s  casos de alum 
bradismo en V alencia en una fecha tan  ta r d ía  como l a  de l a  
segunda m itad del s ig lo  XVII confirma l a  e x is te n c ia  de un- 
nuevo marco de l ib e r ta d  del que d is fru ta n  en e s ta  época -  
lo s  e s p ir i tu a le s  valencianos* Los t r e s  casos aludido a  t i e 
nen una desigual im portancia s i  lo s  comparamos con lo s  e jem 
p íos de alumbradismo más conocidos: Toledo y Extremadura.-  
A pesar de e l lo ,  en uno de lo s  grupos que tendremos oportu 
nidad de e s tu d ia r , encontraremos rasgos s im ila re s  a lo s  de 
aque llo s, s in  f a l t a r ,  in c lu so , un in ten to  in c ip ie n te  por -  
form ular una d o c trin a  e sp ir itu a l*  In ten to  que, no obstan te , 
acabará fru strándose  de inmediato por l a  temprana denuncia 
ante l a  Inquisición*

Bespeeto a l a  co rrien te  e s p ir i tu a l  del recogimien 
to ,  lo s  ejemplos que denotan su empuje a lo  la rg o  del s i 
glo XVII lo s  encontraremos en e l  mundo de la s  b ea ta s , en -  
l a  p ro life ra c ió n  de nuevas congregaciones r e l ig io s a s  (Ora
to r io ,  Escuela de C ris to , e tc * ) , en lo s  franciscanos descal 
zos, en e l  abundante número de confesores y m aestros e£q>i- 
r i t u a l e s , e tc  * .

A lo  la rgo  del s ig lo  XVII, e l  auge del iluminismo 
in d ica  que l a  sociedad barroca valenciana no se confoima -  
con la s  m ú ltip les  m anifestaciones de re lig io s id a d  formal -  
e x is ten te s  y busca con ahínco nuevas foxmas, más ín tim as ,-  
de experiencias e sp ir itu a le s*  Tendencia é s ta  que no parece 
s e r  exc lusiva  de V alencia, y que, s in  duda, podemos hacer-
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extensiva a ca s i toda Europa*
Desde e s ta  p ersp ec tiv a , e l  e r ro r  de l a  in v e s tig a  

cienes llevadas a cabo h as ta  ahora creemos que e s t r ib a  en- 
querer condenar l a  e s p ir itu a lid a d  i lu m in is ta  valenciana to  
mando como punto de p a r tid a  l a  condena de que fue objeto  -  
Miguel Molinos en 1687* Los hechos h is tó r ic o s , t a l  como no 
so tros lo s  vemos*, prueban que en e l  iluminismo valenciano, 
s i  exceptuamos a< lo s  alumbrados procesados y condenados -  
por l a  In q u is ic ió n , no hubo ningdn o tro  que se v ie ra  inmer 
so en problemas por defender sus ideas o v ivencias e s p ir i 
tuales* Cuando se pensó que podía e x i s t i r  desviacionismo -  
d o c trin a l en algón caso, l a s  investigac iones p e r tin e n te s  -  
demostraron que no e x is t ía  ta l*

El iluminismo tendrá  un d is c u r r i r  tran q u ilo  en -  
Valencia una vez superadas la s  d if ic u lta d e s  surg idas en tre  
1612 y 1619* La razón de e llo  hay que busca rlas  en que la s  
tendencias inequívocas hacia  l a  heterodoxia p resen tes  en -  
lo s  e s p ir i tu a le s  valencianos, acaban integrándose siem pre- 
en l a  ortodoxia* 'E l mismo ju ic io  nos merece l a  e s ta n c ia  -  
en Valencia de Miguel Molinos. El personaje que se t r a s la 
da desde V alencia h a s ta  Roma en 1:662 es un sacerdote ejem
p l a r  y con un gran p re s t ig io  en lo s  c írc u lo s  e s p ir i tu a le s -  
de aquí. Lo que aconteció con Molinos en Roma y , sobre to 
do, su condena de 1687, es o tra  h is to r ia  que continua s in  
s e r  desvelada to ta lm en te .

ANALISIS DE LA DOCUMENTACION

A trav és  de lo s  estud ias de R* Robres fue como -  
entramos en contacto con lo s  no ibres de c ie r to s  personajes 
h is tó r ic o s  que, de momento, solo adivinábamos que podían -  
s e r  de in te rés*  De este  modo comenzaron a sernos fa m ilia re s  
lo s  nombres de Francisco Jerónimo Simón, Fray Antonio S o b ri ' 
no, Miguel Molinos, Fray Antonio Panes, l a  b ea ta  F ranc isca  
L lo p is , etc* Pero e l  incomprensible sec re to  guardado p o r  -  
Robres sobre e l  lu g a r donde estaban sus fuen tes nos hizo -
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perder un tiempo precioso* Aún hoy ignoramos de dónde pudo 
sacar Robres é s ta s ; s in  embargo, la s  fuen tes que hemos po
dido encontrar y la s  que sabemos ex is ten  en e l  archivo de- 
l a  Orden de P redicadores én Valencia subsanan en p a rte  es
te  vacío informativo*

Los tra b a jo s  de Robres nos fam ilia riza ro n  con per 
sonajes del mundo e s p ir i tu a l  valenciano, peibtambién nos -  
obligaron a e s tu d ia r  conceptos como iluminismo, alumbradis 
mo, prequietism o, quietism o, etc* De momento, dichos con
ceptos nos re su ltab an  confusos y l a  ún ica  id ea  c la ra  que -  
teníamos de e llo s  es l a  de que indicaban heterodoxias o he 
r e j ía s  e x is te n te s  en l a  España de lo s  s ig lo s  XVI y XVII# -  
Se h ac ía  pues im prescindib le in ic ia r  su estudio* Para e llo  
nos fueron muy ú t i l e s  lo s  trab a jo s  de L* KolaJfcowski, M. Me 
néndez Pelayo, A* Huerga, A* Márquez, Domingo de Santa Te
re sa , J .  I .  T éllechea, M* Andrés y M. B a ta illo n . Eh todos- 
es to s  au to res encontramos ideas c la r if ic a d o ra s , a pesar de 
que, muy p ron to , nos dimos cuenta que todos esto s  conceptos 
no eran todo lo  p rec iso s  que hubiéramos deseado* Este erar- 
un gran inconveniente que, por n u estra  p a r te , subsanamos -  
escogiendo l a  c la s if ic a c ió n  hecha por E. Boehmer, y acepta 
da por B a ta illo n  y o tro s  autores* Como toda c la s if ic a c ió n , 
también é s ta  es su scep tib le  de c r ít ic a *  Sin embargo, cree
mos que puede acep tarse  e l denominar iluminismo a una de -  
la s  m ú ltip les  c o rr ie n te s  e s p ir i tu a le s  e x is te n te s  en e l  s i 
glo XVI en España, diferenciando dentro de é s te  dos v ía s : -  
e l  recogim iento y e l  dejamiento o alumbradismo• Ambas v ías  

% mantienen en tre  s í  muchos más lazos de unión que v a lla s  de 
separación , h a s ta  e l  punto de que algunos han in te rp re tad o  
e l  alumbradismo como una desviación de l a  m ís tic a  verdade
ra :  l a  del recogimiento* Cabía la -p o s ib il id a d  de hacer sub-

¡’c la s if ic a c io n e s  que nos ayudaran a d ife re n c ia r  o tra s  mani
fe s ta c io n es  del iluminismo, pero desechamos e s ta  idea por
que l a  misma sólo s e rv i r ía  para  c rea r nuevas confusiones.

Respecto a l  prequietism o y quietism o, l a  le c tu 
r a  de algunos au to res m ístico s como Bem ardino de L aredo,- 
Antonio Panes, Antonio Sobrino, Juan F a lco n i, e tc* , nos mos
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tr<5 que e l tema de l a  quietud estaba  p resen te  en todos -  
e llo s  como una más de la s  d ife ren te s  etapas de la ' contem
plación  m ís tic a  que d e ta llab an . Por ta n to , p a ra  nosotros -  
e l  quietismo es h ijo  del recogimiento y, entendido como e -  
tapa de l a  v ida m ís tic a , no p lan tea  o tro s  problemas que lo s  
que se derivan de su incomprensión. E l que fu e ra  condenado 
én 1687 obedeció* exclusivamente a l a  pugna o rig in ad a  en t o r  
no a Miguel Molinos y su "Guía E s p ir i tu a l" .

Grandes problemas nos orig inó  l a  fa c il id a d  con -  
que, en n u e s tra  opinión, se condenaba o juzgaba negativamen 
te  a  determinados e s p ir i tu a le s  vinculados a l  iluminismo. -  
Los coetáneos de é s to s  ya abusaron de e llo  con e l  f in  de -  
denunciar a personajes que resu ltaban  incómodos o, simple
mente, en a ras  de una p re tend ida o rtodoxia. Hoy, desgracia  
damente, creemos que se siguen adoptando id é n tic a s  posic io  
nes por p a r te  de c i e r ta  h is to r io g ra f ía , f ia d a  en exceso de 
determinadas fuen tes h is tó r ic a s .  Inc luso , cuando n i lo s  -  
propios coetáneos se a trev ie ro n  a juzgar mal a algunos es
p i r i tu a le s ,  l a  h is to r io g ra f ía  ac tu a l s í  lo  hace. En su de
fensa , quizás debamos a rg tlir  l a  d if ic u lta d  que en traña d is  
c e rn ir  dónde comienza y dónde acaba l a  f ro n te ra  en tre  l a  -  
ortodoxia y l a  heterodoxia .

Con muchas lim itac io n es , habíamos conseguido ha
cem os una idea  general de l a  e sp ir i tu a lid a d  hispana en l a  
que poder en troncar e l  iluminismo valenciano . Pero e ra  ne
cesario  r e c u r r i r  a l a s  fuen tes para  probar n u e s tra  in v e s t i  
gación.

Los prim eros pasos lo s  encaminamos a  l a  b ib lio te  
ca-archivo de l a  Universidad de V alencia. Hicimos una am— 
p l ia  re la c ió n  de lo s  l ib ro s  publicados en e l  s ig lo  XVII en 
ya tem ática fu e ra  l a  e sp ir i tu a lid a d  o l a  b io g ra f ía  de per*- 
sonajes señalados por su san tidad  de v ida . Entre lo s  primé 
ro s , detectamos que figuraban la s  obras de aquellos e s p if i  
tu a le s  valencianos o radicados aquí que M. Andrés id e n t i f l  
caba con e l  recogim iento. La le c tu ra  de la s  obras de Anto
nio  Panes, Juan Jiménez, Gerónimo P lanes, Alonso P as to r , -  
Francisco Perandreu, Lorenzo M artín Jordán, Antonio Ferreir,

/
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etc* hizo que nos acostumbráramos a l a  tem ática  y a l  len 
guaje e s p i r i tu a l ,  aprendiendo a d ife re n c ia r  a lo s  an to res- 
que in c id ían  más en l a  v ía  m ís tic a , de aquellos o tro s  que- 
se decantaban por una e sp ir i tu a lid a d  de tip o  ascético*

En cuanto a la s  b io g ra f ía s , su número denotaba l a*
ex is ten c ia  de un amplio grupo de personajes que había des
tacado en V alencia por su san tidad  de vida* En concreto, -  
consultamos la s  b io g ra f ía s  de Jac in to  B isquets sobre e l  Pa 
t r i a r e  a Don Juan de R ibera, de Vicente Gómez sobre Domingo 
Anadón, de C ris tó b a l Moreno sobre e l  Beato Pedro N icolás -  
P acto r, de Vicente Gual sobre Gaspar de Bono, de Antonio -  
Jordán sobre Domingo S arrió , de Tomás Pérez sobre l a  b ea ta  
B eatriz  Ana Ruiz, etc* Todas e s ta s  b io g ra f ía s  fueron de gran 
u t i l id a d  para  a n a liz a r  l a  e sp ir itu a lid a d  de lo s  personajes 
re tra ta d o s , para  e s tu d ia r  sus re lac io n es  con o tro s  e s p ir i 
tu a le s  y, en algunos casos, para conocer l a  a c ti tu d  de lo s  
autores de l a a  mismas* R eferente a esto  ú ltim o , hay que se 
fía la r e l in te ré s  que tien en  au to res como Antonio Jordán y - 
Tomás Pérez a l a  hora de a n a liz a r  e l  quietism o valenciano*

A tra v é s  de l a  "Chrónica" de Antonio Panes y de- 
l a  "Vida de Francisco Jerónimo Simón"’ de Is id o ro  A parici -  
G ila r t iniciam os nuestro  estudio  de lo s  personajes sobre -  
lo s  que había trabajado  R* Robres* Pronto nos dimos cuenta 
de que cab ía  l a  p o s ib ilid ad  de que pud iera  e x i s t i r  una l í 
nea de in te rp re ta c ió n  de l a  e s p ir i tu a lid a d  valenciana d if£  
ren te  a l a  que habla  seguido Robres* Era posib le  que Robres 
se hubiera dejado in f lu e n c ia r  en exceso por l a s  fuentes do 

* minie anas que había usado* Sin embargo, no podíamos incu
r r i r  en su mismo error* A parici e ra  un fe rv ie n te  p a r tid a — 
r io  del c lé rig o  Simón y su bbra te n ía  un c la ro  sentido ha- 
g iográfico  d irig id o  a p ro p ic ia r  íih nuevo proceso de b e a t i -

V
fieación* A pesar de e l lo , en favor de A parici debíamos té  
ner en cuenta dos hechos: l a  obra se había e s c r ito  en 1706? 
y su au to r manejaba ind istin tam en te  documentación de p a r t i  
darios y émulos de Simón* En cuanto a l a  obra de Panes, te  
n ía  como f in a lid a d  destacar lo s  hechos y lo s  personajes -  
más so b re sa lie n te s  de l a  descalcez franciscana*

/
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La "Chrónica" de Antonio Panes r e s u l t a  imprescin 
d ib le para t r a z a r  la s  b io g ra f ía s  de Fray Antonio Sobrino,-  
de l a  beata  F rancisca L lopis y de o tro s  personajes pertene, 
c ien tes  a l a  fa m ilia  de lo s  franciscanos descalzos» én tre 
lo s  que merece d estacar a  la s  mujeres beatas* Por medio de 
l a  "Chrónica" podemos re c o n s tru ir  l a  foima de v iv i r  y sen
t i r  l a  e s p ir i tu a lid a d  que ten ían  la s  beatas* Por medio de- 
e s ta s  mujeres podemos descubrir cómo se cumple uno de Io s -  
anhelos más constan tes de lo s  m ístico s  y de l a  m ística : l a  
tendencia a l a  un iversidad . Por medio de la s  b ea tas , l a  mis 
t i c a  rompe lo s  muros costreñ idos del mundo e c le s iá s tic o  y - 
se propaga a l  mundo laico* Esto entrañaba un verdadero pe
l ig r o ,  pero en re a lid a d  mucho menor de lo  que algunos -  
han querido v e r. Además de todo e s to , l a  "Chrónica" de Par
nés es una fuente constante de información , que l a  fre scu  
r a  del lenguaje de su au to r l a  hace a tray en te  incluso  hoy*

Despuás de e s tu d ia r  en Antonio Panes la s  biogra
f ía s  de Sobrino y de l a  bea ta  F rancisca L lopis fue necesa
r io  repanteam os e l  ju ic io  que teníamos de ellos*  Hasta -  
ahora sabíamos muy poco de es to s  personajes y , ca s i to d o ,-  
desfavbrable. P ro tagon istas  de lo s  desgraciados sucesos -  
acaecidos en V alencia por l a  b e a tif ic a c ió n  de Francisco Je 
rónimo Simón, la s  crónicas dominicas no dudaban en a t r ib u ir  
le s  l a  responsab ilidad  de es to s  sucesos* Ahora teníamos opor 
tunidad de a n a liz a r  con d e ta lle  e l  origen de sus v idas, su 
formación, sus re la c io n e s , sus planteam ientos e s p ir i tu a le s  
y lo s  problemas personales a lo s  que h ic ie ro n  frente*  Po—

% cas dudas e x is t ía n  de que ambos habían sido personajes re 
levan tes del iluminismo en V alencia, pero de lo s  datos que 
ahora habíamos recogido no pareo ían  desprenderse razones -  
su f ic ie n te s  que d ieran  lu g ar a  e n ju ic ia r lo s  de foima nega
tiva*  Además, siendo p ro tag o n is ta s  destacados en lo s  suoe- 
sos de Simón, su actuación , en l a  in te rp re ta c ió n  que le  da 
ba Panes, d iscrepaba abiertam ente de l a  que se le s  había -  
a trib u id o  h as ta  ahora.

Con lo s  datos h a s ta  ahora d ispo n ib les , l a  pugna- 
que se l i b r a  en Valencia por l a  b e a tif ic a c ió n  de Simón se -

/
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presentaba como uno de lo s episodios claves para  compren
der l a  e s p ir i tu a lid a d  valenciana del s ig lo  XVII* Además, -  
ahora re su lta b a  p o sib le  rehacer l a  h i s to r ia  de estos suce
sos, pero , había algo que no acababa de sa tis fa c e m o s  por*- 
completo. Era evidente que tan to  Sobrino como l a  beata  -  
F rancisca L lopis ten ía n  su lu g a r en e l  recogim iento. Su mis 
ma f i l i a c ió n  fran c iscan a  e ra  un dato que reafirm aba e sü o ,- 
pero, ¿cómo l ib r a r lo s  de la s  acusaciones de prequietism o y 
alumbradismo que l a  a c tu a l h is to r io g ra f ía  hab ía  v e rtid o  -  
con tra  e l lo s ? . Sin duda, de e x i s t i r  una re sp u esta  a este  -  
in te rro g a n te , é s ta  debía e s ta r  en la s  fu e n te s .

N o tic ias  f a c i l i ta d a s  desinteresadam ente por L. -  
Robles nos informaron de l a  e x is te n c ia  de algunos manuscri 
to s  conservados en l a  Universidad de V alencia re fe rid o s  a l  
c lé rig o  Francisco Jerónimo Simón.

Los m anuscritos de l a  Orden de P redicadores que
so conservan en l a  Universidad! de V alencia son unas fuen tes 
h is tó r ic a s  de e x tra o rd in a ria  riqueza . Entre e s to s  manuscri 
to s ,  la s  crón icas son im prescindib les p a ra  re c o n s tru id  gran 
p a rte  de l a  h i s to r ia  r e l ig io s a  de V alencia. Las crónicas -  
r e f le ja n  e l  punto de v i s ta  de l a  Orden de Predicadores,, pes 
ro  e llo  no, merma su v a l ía .  En e l la s  pudimos seg u ir en or
den cronológico todo lo  que aconteció en V alencia por cau
sa  de l a  b e a tif ic a c ió n  de Simón. La oposición a  e s ta  b e a ti  
f ic a c ió n  por p a r te  de lo s  dominicos fue con stan te . Sin em
bargo, una a te n ta  le c tu ra  de algunas crón icas re v e la  que -  
lo s  dominicos p a r tic ip a n  en la s  honras fúnebres que se l e -  

' rinden  a  Simón s in  poner tra b a  alguna. Inc luso , lo s  cron is 
ta s  se congratu lan  por l a  aparic ión  de un presunto santo -  
nuevo y anotan lo s  datos básicos de su b io g ra f ía . Pero es
t a  a c ti tu d  favorable a Simón du^árá muy poco; de inm ediato, 
lo s  c ro n is ta s  comienzan a v e r te r  sombras sobre Simón y sus 
p a r t id a r io s .  E l cambio que Se produce es tan  no to rio  que -  
lo s  mismos c ro n is ta s  protegen bajo un "caute leg e” sus an
te r io re s  no tas favo rab les . El dato quizás pueda r e s u l ta r  -  
i r re le v a n te , pero co n firaa  que l a  a c ti tu d  de lo s  dominicos
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en e l  caso de Simón v arió  de acuerdo con e l  rumbo que fue
ron tomando lo s  acontecim ientos.

Anteriormente hemos hecho mención de l a  obra bio 
g rá f ic a  de A parici G ila r t .  Ya cuando trabajam os en e l l a  nos 
produjo c ie r ta  so rp resa  que no tu v ie ra  ín d ices  y que f in a 
l i z a r a  un poco abruptamente. En aquellos momentos no le  di 
mos excesiva im portancia a  e s te  hecho, pero e l  hallazgo -  
del manuscrito o r ig in a l de A parici confirmó que l a  obra -  
que se había publicado e s ta b a  inacabada. Si se lleg ó  a pu
b l ic a r  l a  segunda p a rte  de e s ta  obra es algo que ignoramos 
y que ya no tie n e  demasiada im portancia a l  disponer del ma 
n u sc rito  o r ig in a l . La obra de A parici consta  de dos p a rte s  
perfectam ente d ife ren c iad as . En l a  prim era se n a rra  l a  bio 
g ra f ía  de Simón, sus am istades, lo s  hechos m aravillosos -  
que le  acontecieron y su m uerte. En l a  segunda p a rte  se da 
cuenta de todos lo s  av a ta res  en que se vió inmersa l a  cau
sa de b e a tif ic a c ió n  de Simón. El au to r maneja documentación 
de prim era mano y tra n sc r ib e  ín teg ro s muchos documentos. -  
De su le c tu ra  se desprende que e l tema de l a  b e a tif ic a c ió n  
de Simón no puede ex p lica rse  sólo por el-antagonismo ex is
te n te  en tre  p a r tid a r io s  y émulos. En é l  confluyen muchos -  
aspectos que, por c i t a r  so lo  algunos, van desde e l  con flic  
to  inm acu lista , h a s ta  cuestiones de prim acía e s p i r i tu a l ,  -  
in tervenciones de l a  Santa Sede, de l a  In q u is ic ió n , de l a -  
C orte, de la s  autoridades valencianas y de personajes d e l-  
"lumpen” so c ia l de V alencia, s in  o lv id a r o tra s  como l a  f o r  
t u i t a  in tervención  de Miguel Molinos como agente en Roma -  

' de l a  causa de b e a tif ic a c ió n  de Simón y e l  u l te r io ir  fracap* 
so de é s te  a l  re lac io n arse  con su condena.

E l hallazgo de nuevos documentos confirmó l a  com 
p le jid a d  que intuíamos en e l  tei£a’ de l a  b e a tif ic a c ió n  de Si 
món. Bajo e l  t í t u io  de 11 Sermón y v a rio s  e s c r i to s  sobre e l -  
V. Simón” se conserva en l a  Universidad de V alencia un grue 
so volumen que contiene e l  sermón predicado por Fray Anto
nio  Sobrino a l a  muerte d e l c lé rig o  y e l  enfrentam iento d ia  
lá c tic o  que se orig inó  e n tre  Sobrino y e l  dominico Fray -
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Francisco de Castro*. Este nuevo documento nos fue de gran- 
u t i l id a d  para  comprender que en l a  m u ltip lic id ad  de aspec
to s  que confluyen en l a  causa de b e a tif ic a c ió n  de Simón, -  
ocupó un lu g a r destacado e l  modo d ife re n te  de entender l a -  
e sp ir itu a lid a d  que ten ían  lo s  franciscanos descalzos con -  
Sobrino a l f re n te  y lo s  dominicos, ahora dignamente rep re
sentados por su compañero de háb ito  Fray Francisco de Cas
tro* M ientras Sobrino defiende l a  un iversidad  de l a  m ís ti
ca y, por ta n to , l a  p o s ib ilid a d  de que lo s  la ic o s  accedan- 
a la s  experiencias e s p ir i tu a le s  reservadas a lo s  re lig io s o s , 
C astra  no duda en acusarlo  de p re tender co n v ertirse  en e l -  
l í d e r  de un movimiento e s p i r i tu a l  llen o  de p e lig ro s . E l d£ 
minico p ed irá  a  Sobrino que reconsidere su a c ti tu d  y se c i  
ña sel  foimas de e sp ir i tu a lid a d  más seguras* En e l  fondo de- 
l a  polémica e n tre  Castro y Sobrino subyace e l  c lá s ico  en— 
fren tam iento , muy repetido  en l a  h i s to r ia  de l a  e s p ir i tu a  
lid a d  española, en tre  teólogos e sc o lá s tic o s  y teólogos mis 
t ic o s ;  enfrentam iento que ahora encuentra te rreno  propicio  
dentro de l a  co n tro v e rtid a  causa de b e a tif ic a c ió n  de Simón*

N uestra v is ió n  del tema de l a  b e a tif ic a c ió n  de Si 
món acabó por p e r f i la r s e  t r a s  co n su lta r t r e s  extensos volá 
menes conservados en l a  sección In q u is ic ió n  del Archivo -  
H istó rico  Nacional* En e llo s  se encuentra toda l a  documen
tac ió n  que fue acumulando l a  In q u is ic ió n  sobre e s te  tem a;- 
memoriales y e s c r i to s  redactados por p a r tid a r io s  y adversa 
r io s  de l a  causa^del c lé r ig o , c a r te le s ,  p a n f le to s ,y  o tro s -  

' e s c r i to s  que c irc u la ro n  a  escondidas por V alencia, c a r ta s -  
rem itidas por e l  Consejo de l a  In q u is ic ió n  a lo s  inqu isido  
re s  de V alencia, soluciones aportadas por e l  arzobispo Fray 
Is ido ro  A liaga, inform aciones d£ te s t ig o s  con d ife re n te s  -  
f in a lid a d e s , eto* En d e f in i t iv a ,  una amplísima y nueva do
cumentación que ven ía  a  probar l a  im portancia y l a  comple
jidad  que e l episodio de l a  b e a tif ic a c ió n  de Simón tuvo en 
Valencia*

Con todos lo s  datos nuevos recogidos nos fue im-
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posib le  so sten er l a  in te rp re ta c ió n  que Robres hab la  hecho- 
de l a  e s p ir i tu a lid a d  valenciana* Muchos temas conflu ían  en 
l a  azarosa h i s to r ia  de Francisco Jerónimo Simón y no habla 
ninguno que nos p e m i t ie r a  co n c lu ir que e l quietismo valen  
ciano te n ia  su origen  en e l  c lé r ig o . Además, e l  a n á l is is  -  
de lo s  datos b io g ráfico s  de Simón m ostraba que é s te  se ha
b la  sign ificado  muy poco por su e s p ir i tu a lid a d . Simón, a l -  
margen de toda l a  polémica su sc itad a  por l a  causa de su -  
b e a tif ic a c ió n , es un personaje oscuro, desconocido y, sobre 
todo, esp iritua lm en te  ir re le v a n te . A pesar de e l lo ,  l a  h is  
to r i a  de su b e a tif ic a c ió n  fue y se rá  apasionante y e s to , -  
s in  duda, j u s t i f i c a  e l  t i tu lo  dado por Robres a uno de sus 
tra b a jo s  y, asimismo, l a  amplitud que nosotros mismos le  -  
hemos dado en n u es tra  in v estig ac ió n . Pero l a  e sp ir i tu a lid a d  
valenciana camina por una d irección  d i s t in t a  a  e s ta , y a s i  
lo  a te s tig u an  lo s  datos recogidos en Panes sobre l a s  bea tas 
y Fray Ahtoliio Sobrino, ljpt le c tu ra  y a n á lis is  de lo s  l ib r o s  
de e sp ir i tu a lid a d  publicados en V alencia, l a  co n tro v e rs ia - 
mantenida por Sobrino y Fray Francisco dé C astro , e tc . No- 
es pues Simón e l  personaje clave del iluminismo valenciano 
del s ig lo  XVII. De e x i s t i r  un personaje a quien le  co rres
ponda e s te  papel, todos lo s  datos apuntan hac ia  e l  fra n c ia  
cano descalzo Fray Antonio Sobrino. En esa  d irección  lo  ha 
b ían  in tu ido  A. Mestre y M. Andrés y se rá  n u es tra  in tención  
confirm arlo .

"Fray Antonio Sobrino es un personaje bastan te  des 
' conocido. En Robres podemos encontrar algunas n o tic ia s  so

bre é l ,  siempre en re la c ió n  con e l  tema de Francisco Jeró 
nimo Simón. En "Los Recogidosfr (1976) se dedican unas pocas 
páginas a resum ir l a  d o c trin a  cL£ su "Vida E sp ir itu a l y P er 
fección  C hristiana" (V alencia 1612), que, s in  embargo, son 
su f ic ie n te s  para que M. Andrés lo  considere uno de lo s  gran 
des t r a ta d is ta s  m ístico s hispanos. O tras n o tic ia s  sobre So 
brino  pudimos ob tenerlas  en e l a r tic u lo  que D.H. M arshall- 
le  dedicó en 1958 que incluye lo s  documentos sobre l a  polé 
mica su sc itad a  por l a  publioación de su obra e s p ir i tu a l .  -
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Pocas n o tic ia s ,  como vemos, de un personaje que parece c ía  
ve para comprender y encuadrar adecuadamente l a  e s p ir i tu a 
lid a d  valenciana del s ig lo  XVII.

E l vacio inform ativo sobre Fray Antonio Sobrino-
%

puede cu b rirse  con creces mediante l a  b io g ra f ía  e s c r i ta  por 
Antonio Panes. En e l l a  hay dos hechos que merecen destacar 
ses su trab a jo  adm in istra tivo  con lo s  S ec re ta rio s  de F e l i 
pe I I ,  Mateo Vázquez y G abriel de Zhyas, y sus dos "huidas"; 
una, abandonando su prometedora ca rre ra , b u ro c rá tic a  para  in  
g re sa r en l a  v id a  conventual, y l a  o tra ,  yándose de C asti
l l a  y "refugiándose" en lo s  franciscanos descalzos de Va
le n c ia . Otros datos destacab les de l a  b io g ra f ía  de Sobrino 
son sus orígenes fa m ilia re s , e l  que sus ocho hermanos dedi 
caran su v ida  a l a  Ig le s ia  y l a  temprana a f ic ió n  que mués-, 
t r a  por l a  v ida  m ís tic a . Precisam ente, e s te  últim o aspecto , 
unido a su tra s la d o  a lo s  franciscanos descalzos de Valen
c ia ,  podemos encuadrarlo en e l  clim a de mayor l ib e r ta d  re 
l ig io s a  que se re s p ira  en V alencia, lo  cual no sólo e x p li
c a r ía  su tra s la d o , sino también, e l  de o tro s  e s p ir i tu a le s -  
procedentes de Andalucía y C a s t i l la .

Xa im portancia que Sobrino adquiere en V alencia- 
se su s ten ta  en hechos como su in flu e n c ia  en tre  lo s  descal
zos, sus re la c io n es  con la s  b ea ta s , su, papel en e l  co n flic  
to  de lo s  m oriscos, su amistad con e l  P a tr ia rc a  R ib e ra y ,-  
finalm ente, su actuación  en e l  tema de l a  b e a tif ic a c ió n  de

i
Simón y l a  pub licación  de su l ib ro  sobre l a  v ida  é s p i r i tu a l .

' Así pues, una v id a  p lena de ácontecim ientos que cubre e l  -  
últim o te rc io  del s ig lo  XVI y e l  primero del s ig lo  XVII.

El único ejem plar que sabemos se conserva de l a 
m id a  E s p ir i tu a l  y P erfección  Cjhristiana" de Sobrino se en 
cuen tra  en l a  B ib lio teca  N acional. E llo  obedece a que e l  -  
l ib ro  fue prohibido por l a  Inqu is ic ió n  y, seguramente, se -  
recogieron todos lo s  ejem plares en c irc u la o ió n . "Vida Espi 
r i t u a l  y P erfección  C hristiana" es un l ib ro  que pertenece- 
a l a  tra d ic ió n  m ís tic a  del franciscanism o. Lo que se t r a s -
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luce claramente de é l  es l a  m ís tica  del recogim iento, l a  -  
misma que an tes de Sobrino habían foimulado grandes t r a ta 
d is ta s  como Francisco de Osuna, Bernardino de Laredo, Ber
nabé de Palma, e t c . ,  y que, ahora, se ve enriquecida con -  
la s  ú ltim as aportaciones de l a  m ís tic a  carm elitána. Sólo -  
un le c to r  poco fam iliarizado  con e l  lenguaje de l a  m ística  
o a l  que guíen razones m alintencionadas puede se r capaz de 
de riv a r conclusiones negativas de l a  d o c trin a  e s p ir i tu a l  -  
expuesta por Sobrino, Por eso, un a n á lis is  desapasionado -  
de este  l ib ro  pone en evidenoia lo s  negros c a li f ic a t iv o s  -  
que se le  han d irig id o  a su autor* Sobrino es e l mejor ex
ponente en V alencia de l a  e s p ir i tu a lid a d  del recogimiento* 
Nadie supo plasm ar mejor que e l descalzo e s ta  doctriná* Por 
ta n to , r e s u l ta  evidente que no es Francisco Jerónimo Simón 
l a  f ig u ra  clave de e s ta  e sp ir itu a lid a d ,, s i  e s te  papel debe 
a t r ib u ír s e le  a a lgu ién , por m éritos propios l e  corresponde 
a Fray Antonio Sobrino*

El entramado teó rico  que Robres había trazado aca 
bó por quebrarse con l a  aparic ión  de grupos de alumbrados- 
en Valencia a lo  largo  del s ig lo  XVII. Last n o tic ia s  de A*- 
Huerga sobre l a  ex is ten c ia  de unos procesos in q u is i to r ia — 
le s  con tra  alumbrados valencianos s im p lificó  n u es tra  ta re a  
de búsqueda de lo s  mismos» En e l  Archivo H istó rico  Nacional 
tuvimos oportunidad de t r a b a ja r  en es to s  procesos. No todos 
eran de alumbrados, y e n tre  lo s  que s í  lo  eran , sólo t r e s -  
de e llo s  correspondían a l  s ig lo  XVII*

La ex is te n c ia  de alumbrados en V alencia en una -  
época tan  ta rd ía  como l a  de l a  segunda m itad del s ig lo  -  
XVII e ra  un dato de enoime in te ré s ,  que no se v ió  defrauda 
do cuando analizamos con d e ta llq  .los procesos. Pero, s i  és 
to s  eran alumbrados, ¿cómo c a l i f i c a r  a  aquellos o tro s  que- 
para  l a  h is to r io g ra f ía  a c tu a l también lo  eran?* El dilema- 
podía re so lv e rse  revisando lo s  ju ic io s  que se habían v e r t i  
do con tra  e s p ir i tu a le s  a lo s  que se c a li f ic a b a  de alumbra
dos* Es verdad que e l fenómeno del alumbradismo es complejo

%r
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y qué, in c lu so , dentro de lo s  llamados alumbrados h i s t ó r i 
cos, lo s  de Tbledo y Extremadura, ex is ten  d ife re n c ia s , a l 
gunas de e l la s  sustanciales*  Sin embargo, esto  no debe im
pedirnos adoptar un c r i t e r io  uniforme a l a  hora de a p lic a r  
e l  nombre de alumbrados* Por eso, no parece que sea  muy in  
co rrecto  e l  que reservemos e l  nombfe de alumbrados a  todos 
aquellos personajes o grupos que con este  nombre fueron -  
procesados por l a  In q u is ic ió n ; siem pre, c la ro  e s tá ,  que no 
adoptemos, e s te  c r i t e r io  con c a rá c te r  absoluto* Si no lo  ha 
cemos a s í ,  no tendremos d if ic u lta d  en encontrar semejanzas, 
b ien  de d o c trin a  o b ien  de comportamientos, en tre  lo s  que- 
fueroh procesados como alumbrados por l a  In q u is ic ió n  y -  
o tro s e sp ir itu a le s*  Semejanzas que, por o t r a  p a r te ,  no pue 
den h a c e m o s ,c a lif ic a r  de alumbrados a  quienes no sólo nun 
ca lo  fueron , sino que, además, t ra ta ro n  siempre de p re c i
s a r  la s  d ife re n c ia s , s u t i le s  muchas veces, que lo s  separa
ban de aquéllos* Los casos más re lev an tes  de esto  lo s  ten 
dremos person ificados en V alencia en e l  mereedario Fray Pa 
blo Cenedo y en e l  mismo Fray Antonio Sobrino* Ejemplos mu 
cho más n o to rio s  que esto s lo s  podemos ver en lo s  casos -  
del Arzobispo Carranza, de Fray Luis de Granada, de Teresa 
de Jesús , de Francisco de B órja, del P a tr ia rc a  Don Juan de 
R ibera, etc* En todos lo s  c itad o s , fueron razones de incom 
prensión  d o c tr in a l, de in to le ra n c ia  y o tra s  la s  que motiva 
ron la s  acusaciones de alumbradismo*

Los procesos in q u is i to r ia le s  co n tra  alumbrados -  
valencianos nos obligaron a recon sid era r lo  inadecuado que 

% re su lta b a  a p lic a r  e s te  nombre a determinados e sp ir itu a le s*  
Perteneciendo todos a l  iluminismo, e ra  en e l  recogim iento- 
donde debíamos encuadrarlos tan to  por tra d ic ió n  como por -  
compromiso perso n a l. A uténticos ̂ alumbrados hubo muy pocos- 
en V alencia; a  lo  simio, dos o tires casos, que l a  In q u is i— 
ción se encargó b ien  de in v e s tig a r . E l re s to  de lo s  e s p ir i  
tu a le s  v a l ene i  anos fu e ro n  alumbrados.

La fa c i l id a d  excesiva con que se confunden lo s  -  
térm inos recogim iento, alumbradismo y quietismo nos ob liga  
ron a buscar más lo s  puntos de d ife ren c ia  que lo s  lazo s co

/
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mimes e x is te n te s  en tre  e l lo s . Parece querer ignorarse que- 
e l  quietismo Tínicamente fue condenado en 1687. C a lif ic a r  -  
de p re q u ie tis ta s  a  lo s  recogidos valencianos nos parece que 
no aporta  nada teniendo en cuenta e l  te rreno  resbalad izo  -  
de l a  e s p ir i tu a lid a d  en e l  que nos desenvolvemos. Un some
ro  repaso de l a  d o c trin a  m ís tic a  en general nos r e v e la r ía -  
l a  e x is te n c ia  de prequietism o en ca s i todos lo s  au to res -  
m ís tico s . Si es a s í 9 to d o s  lo s  au tores m ísticos a n te r io re s  
a Miguel Molinos an tic ip an  en mayor o menor medida e l  quie 
tism o. Pero e l  problema no re s id e  en e s to . Porque se  produ 
je ra  l a  condena de Molinos y del quietismo en 1687 no vamos 
a sa lp ic a r  con ju ic io s  negativos a todos lo s  au to res e sp i
r i tu a le s  a n te r io re s  a é l .  A Miguel Molinos se l e  en tiende- 
mucho mejor entroncándole en toda  l a  tra d ic ió n  m ís tica  un i 
v e rsá l . E sta  tra d ic ió n  alcanza un gran d esa rro llo  en Valen 
c ia  durante e l  s ig lo  XVII, y l a  formación e s p ir i tu a l  que -  
Molinos tie n e  aquí ex p lica  suficientem ente l a  p o s te r io r  -  
formulación d o c tr in a l de é s te  expresada en l a  "Guía E sp ir i 
tu a l" .  La condena del quietismo en 1687 se produce en un -  
marco h is tó r ic o  muy p e c u lia r  y continúan s in  saberse la s  -

r

razones ú ltim as que h ic ie ro n  necesarios que fu e ra  condena
do.

El panorama general del iluminismo en V alencia -  
durante e l  s ig lo  XVII p a rec ía  e s ta r  ya b ien documentado. La 
e x is te n c ia  de alumbrados en Valencia probaba que é s ta  co—

% r r ie n te  e s p ir i tu a l  había encontrado9 aunque fu e ra  ta rd ía — 
mente9 su modo de d e sa rro lla rse . El recogim iento estaba ent& 
base de l a  e s p ir i tu a lid a d  de Francisco Jerónimo Simón, de- 
la s  beatas y 9 sobre todo, de Prey. Antonio Sobrino. Entre -  
una y o tra  v ía  e s p i r i tu a l  e x is tía n  lazo s comunes, pero tam 
bión d ife ren c ia s  su s ta n c ia le s  su f ic ie n te s  como p ara  no con 
fu n d ir la s . Respecto a Miguel Molinos no cabían malos enten 
didos. Las pocas n o tic ia s  entresacadas de d ife re n te s  fuen
te s  dejaban b ien  c la ro  que Molinos frecuentaba lo s  c írc u lo s  
e s p ir i tu a le s  más inqu ie to s de V alencia, pero no había n in 

/
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guna prueba que p e rm itie ra  t r a s lu c i r  su u l t e r i o r  condena. -  
La investigac ión  p a rec ía  haber llegado a su f í n ,  pero sólo 
una cuestión  de indudable im portancia, quedaba todav ía pen 
d ien te : ¿cómo probar que e l lluminismo valenciano no hab ía  
nacido en e l s ig lo  XVII, sino que e ra  una más de la s  expre 
siones e s p ir i tu a le s  surgidas en e l  proceso de Refoima d e l-  
s ig lo  XVI?. De e x i s t i r  respuesta  a  e s te  in te rro g a n te  debía 
e s ta r  en la s  fuen tes h is tó r ic a s .

Según M. Andrés, e l  recogimiento se había  desarro 
liad o  en V alencia durante e l s ig lo  XVI. Ejemplos re lev an -r 
t e s  de e llo  eran l a  f ig u ra  del Beato Pedro N icolás F acto r, 
lo s  prim eros je s u i ta s  del Colegio de Gandía y lo s  f ra n c is 
canos descalzos. Ni e l  Beato Pedro N icolás F acto r n i  lo s  -  
franciscanos descalzos nos eran desconocidos. Dos datos dio 
F actor estudiados en C ris tó b a l Moreno, en Antonio F e rre r  y 
o tro s  procedentes de algunas b io g ra f ía s  de San Luis B ertrán 
mostraban olaramente su v inculación  a l  recogim iento. La -  
simple le c tu ra  de sus poesías m ís tica s  no dejaba lu g ar a  -  
dudas. En cuanto a lo s  franciscanos descalzos, en l a  nChró 
n ica” de Antonio Panes habíamos seguido su proceso de asen 
tamiento en V alencia. E l v igo r de e s te  núcleo descalzo se - 
confiimó por l a  ce le rid ad  y número de sus nuevas fundacio
nes y por l a  lleg ad a  de e s p ir i tu a le s  procedentes de C asti
l l a  y Andalucía. La v incu lación  de lo s  descalzos a l  recogi 
miento se  m an ifie s ta  en l a  f id e lid a d  guardada hac ia  San Pe 
dro de A lcán tara , en la s  razones que impulsan su desmembra 

' ción de o tra s  fam ilia s  franciscanas y en l a  e sp iritu a lid ad ! 
que p ra c tic an : amplia dedicación a l a  oración m ental, p re
sencia  de m aravillo  sismos m ístico s como v is io n es  y re v e la 
ciones, fo r tís im a  austeridad: de ;ftida, e tc .

. V
Mayores problemas nos supttso encon trar datos que 

a te s tig u a ra n  l a  p resencia  de un núcleo del recogimiento en 
e l Colegio de lo s  je s u i ta s  en Gandía. Pero , ahora l a  fo r tu  
na vino en n u e s tra  ayuda. En una de la s  exploraciones que- 
habíamos llevado  a cabo en lo s  fondos m anuscritos de l a  Uni

/
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versidad  de V alencia nos hablamos encontrado con uno t i t u 
lado "H is to ria  de l a  P ro v in c ia  de Aragón de l a  Compañía de 
Jesús” . Su au to r e ra  e l  P . G abriel Alvarez, que lo s  hab ía- 
e sc r ito  en 1607* El contenido de l a  obra que ahora e s tu d iá  
bamos respondía a su t í t u l o .  En e l l a  se narraban lo s  p rin 
c ip a le s  acontecim ientos acaecidos a  l a  Compañía de Jesús -  
en V alencia, desde l a  fundación del Colegio de Gandía, has 
t a  1607. Además de e s to , Alvarez e sc rib ió  la s  b io g ra fía s  -  
de lo s  je s u íta s  valencianos más destacados y , lo  que e ra  -  
más in te re sa n te  para  n o so tro s , l a  v ida  del franciscano lego 
extremeño Fray Juan Tejeda. Personaje é s te , relacionado -  
por o tro s  au to res con e l iluminismo.

Fray Juan Tejeda mantuvo estrech as re lac io n es con 
Francisco de Borja y con lo s  prim eros je s u ita s  de Gandía.- 
Tejeda se había  dedicado a l a  v ida  contem plativa a l  r e t i r a r  
se a un erem itorio  cercano a su pueblo, después se tras la r- 
dó a Barcelona, donde perfeccionó su sistem a de oración en 
e l  convento franciscano  de Jesú s . Aquí en tró  en contaoto -  
con B orja, que entonces e ra  V irrey de Cataluña. Cuando Bor 
ja  reg resa  a sus posesiones ducales de Gandía se l le v a  con 
é l  a l  lego franc iscano . Ya entonces, e l  ascendiente e s p ir i  
tu a l  de Te jeda sobre Francisco de Borja debía se r  muy gran 
de, pues, de v u e lta  a  Gandía, ambos fomentaron e l  recog i
miento en tre  lo s  je s u ita s  de l Colegio de l a  Compañía funda 
do por B orja. Recogimiento que, por o t r a  p a r te , debió en— 
c o n tra r  un campo abonado a l  proceder del franciscánism o a l  

% guno de lo s  nuevos je s u i ta s .  No debieron quedar a l  margen- 
de este  in f lu jo  recogido l a s  monjas del convento de Santa
c la r a  de Gandía, entre* la s  que se encontraban algunas pa— 
r ie n te s  cercanas de Francisco de* Bor ja .  La e x is te n c ia  de -  
un núcleo recogido en Gandía es 'un hecho plenamente consta 
ta b le . E l manuscrito del P . A lvarez, a l  d e ta l la r  l a  e s p ir i  
tu a lid ad  que p rac ticaban  lo s  prim eros je s u i ta s ,  no haoe -  
sino confirm ar e s to . La e s p ir i tu a l id a d  del propio F rancis
co de Borja lo  corrobora.

Los ejemplos de lo s  prim eros je s u i ta s  de Gandía,
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del Beato Pedro N icolás Factor y de lo s  franciscanos descal 
zos muestran e l  fu e r te  impulso' que alcanza en Valencia l a -  
v ía  del recogim iento. Esto acontece en l a  segunda mitad -  
del s ig lo  XVI, y coincide con lo s  momentos de confusión -  
que se viven en C a s t i l la  con la s  persecuciones con tra  glum 
brados, erasm istas y p ro te s ta n te s  y con l a  publicación  del 
Indice de Valdés. En e l  horizonte general hispano e s tá  e l -  
cambio de rumbo de l a  p o l í t i c a  de l a  Monarquía. En V alencia, 
concretamente, e l  nombramiento de Don Juan de R ibera para  -  
e l cargo de arzobispo. ¿A plicaría  R ibera con todo su rigor* 
l a  p o l í t ic a  de in to le ra n c ia  ex is ten te  en C a s t i l la ? , o, por 
con tra , ¿ p re s ta r ía  su apoyo a todos aquellos e s p ir i  tu a le s -  
que ansiaban un marco de l ib e r ta d  para  d e s a r ro lla r  sus v i 
vencias e s p ir i tu a le s ? .  E sta  e ra  l a  gran duda que nos a sa l
taba y que teníamos miedo abordar. Sin embargo, l a  respues 
t a  e ra  n ecesa ria  para demostrar que l a  e s p ir i tu a lid a d  i l u -  
m in is ta  valenciana del s ig lo  XVII e ra  continuación de l a  -  
que se había desarro llado  en l a  c e n tu r ia  a n te r io r ,  s in  que, 
en tre  ambas, mediaran grandes inconvenientes.

La h is to r io g ra f ía  sobre e l P a tr ia rc a  R ibera es -  
c o n tra d ic to r ia . Para unos, R ibera fue un santo s in  discu—

r

sión , para  o tro s , un co n tra rre fo im is ta  in to le ra n te . Conci
l i a r  ambas posiciones p a rec ía  d i f í c i l .  Además, teníamos -  
o tro  inconveniente, ya que había que aden tra rse  en l a  esp i 
r i tu a l id a d  personal del P a tr ia rc a  y é s te  no hab ía  e s c r i to -  
nada sobre e l  tema. Es verdad que ahora disponíamos del -  
prim er tomo de sus sermones, publicado g rac ias  a l  esfuerzo 
de Robres, pero en ó l no encontramos nada que pudiera se r
v i r  para  lo  que pretendíamos.. Por eso , para  abordar es te  -  
tema escogimos un método in d irec to s  aden tram os en l a  esp i 
r i tu a l id a d  de R ibera a trav és  de sus re lac io n es  personales 
con o tro s  e s p ir i tu a le s  destacados de su época. Estudiamos- 
la s  re lac io n es  de R ibera con e l  franciscano Fray Pedro de- 
Santamaría, con l a  bea ta  M argarita  Agullona y con e l  fra n 
ciscano Fray Jaime Sanchis. También, l a s  acusaciones de fo 
mentar e l  alumbradismo v e r tid a s  con tra  é l  por e l  dominico-

r
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Fray Alonso de l a  Fuente y f finalm ente, su am istad con -  
Fray Luis de Granada y l a  in tervención  que ambos tuv ieron - 
en e l suceso de l a  Monja de Lisboa, Sor María de l a  V is ita  
ci<5n. El re su ltad o  de todo fello nos dio una respuesta  que- 
entendemos b astan te  concluyentes Don Juan de R ibera hab ía- 
apoyado a todos* aquellos e s p ir i tu a le s ,  fueran  la ic o s  o re 
l ig io s o s , vinculados con e l  iluminismo. In c lu so , no hab ía- 
duda de que R ibera mantuvo un fu e r te  compromiso personal -  
con e s ta  forma de e s p ir i tu a lid a d .

I r a s  e s tu d ia r  e l  tema.de l a  e s p ir i tu a lid a d  de Bi 
b era , llegamos a l  convencimiento de que teníamos cerrado -  
e l  tema que nos habíamos propuesto in v e s tig a r . E l ilum in is 
mo valenciano del s ig lo  XVII no te n ía  su o rigen  en l a  fig u  
r a  del c lé r ig o  Francisco Jerónimo Simón. Los ejemplos d e l-  
Beato Pedro N icolás F ac to r, de lo s  primeros je s u i ta s  de -  
Gandía y de lo s  franciscanos descalzos a testiguaban  que, -  
dentro del iluminismo, l a  v ía  del recogimiento se había. d£ 
sa rro llad o  plenamente a  lo  largo  de l a  segunda m itad del -  
s ig lo  XVI. Don Juan de R ibera había prestado  su apoyo a l a  
misma porque, en tre  o tra s  cosas, es tab a  comprometido perso 
nalmente con e l l a .  E llo  p rop ic ió  que e l  recogim iento no en 
co n tra ra  obstáculos en e l  s ig lo  XVI y p ro s ig u ie ra  en l a  -  
ce n tu ria  s ig u ie n te . El que sólo a l a  muerte de Don Juan de 
Ribera se in ic ia ra n  lo s  primeros problemas para  e s ta  esp i
r i tu a l id a d , aprovechando e l  episodio de l a  b e a tif ic a c ió n  -  
del c lé r ig o  Simón, confirmaba n u es tra  h ip ó te s is . ' P o s te r io r  

' mente, una vez f ru s tra d a  l a  b e a tif ic a c ió n  de Simón y redu
cido a l  s ile n c io  Fray Antonio Sobrino, e l  iluminismo valen  
ciano vive unos momentos de confusión, h a s ta  que, superado 
este  tran c e , recobra nuevo aug^; h a s ta  1687. A p a r t i r  de es 
t a  fecha, l a  condena de Molinos y e l  quietism o provoca l a -  
c r i s i s  d e f in i t iv a  del iluminismo y de l a  m ís tic a  en gene— 
r a l .

/
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A MODO DE JUSTIFICACION

La p resen te  inv estig ac ió n  es e l  re sa ltad o  de c in  
co años consecutivos de tra b a jo , s in  duda, más "de lo s  nece 
sa rio s  de no haber tenido que com partirla  con l a  dedicación 
exclusiva a l a  docencia én un centro  público  de enseñanzas 
medias. El esfuerzo ha sido más fa tig o so , s i  cabe, por ha
ber escogido un tema de investigac ión  d is t in to  a l  del t r a 
bajo f in a l  de l ic e n c ia tu ra . Tampoco ha sido f á c i l  con tras
t a r  nuestros puntos de v is ta .  El clim a in te le c tu a l  que se - 
re sp ira  en lo s  cen tros de enseñanzas medias no p ro p ic ia  es 
t a  ta re a . A pesar de esto s inconvenientes, no lamento e l  -  
esfuerzo- re a liz ad o . Apasionado por l a  in v estig ac ió n  h is tó 
r ic a ,  la s  d if ic u lta d e s  encontradas en e l  camino han se rv i
do de ac ica te  para  proseguir nuestro  tra b a jo  h a s ta  e l  f i 
n a l.

Este es un trab a jo  de in v estig ac ió n  h is tó r ic a .  -  
Con l a  máxima o b je tiv id ad  in ten to  n a r ra r  lo s  hechos que la s  
fuen tes sum inistraban. A pesar de que e l  tema que t r a to  se 
r e f ie re  a, l a  e sp ir i tu a lid a d  no ex is ten  en é l  in te rp re ta d o  
nes de c a rá c te r  teo lóg ico . Muy a  pesa r mío, he de recono
cer que soy lego en Teología; y por eso , cuando he ten ido - 
d if ic u lta d e s  pcuucomprender fenómenos e s p i r i tu a le s ,  sobre
todo lo s  re fe re n te s  a l a  a l t a  contemplación m ís tic a , he -  
procurado obviar é s ta s  con recursos propios del h is to ria r- 

' dor como c o n s ta ta r  l a  e x is te n c ia  de dichos fenómenos, de
ja r  h ab la r a la s  fuen tes o in te n ta r  su exp licac ión  con e l -  
recurso a au to res mucho más preparados en l a  m ateria . Otras 
veces, cuando lo s  comportamientos so c ia le s  chocaban con in  
te rp re tac io n es  rigu rosas que ló s  coetáneos hacían  de la s  -  
normas e c le s iá s t ic a s ,  he optado por in te n ta r  un acercamien 
to  a la s  posiciones en c o n f lic to , siempre teniendo c laro  -  
que e l  incumplimiento so c ia l de una norma le g a l  c a s i nunca 
puede dar lu g a r a ju ic io s  d esca lif ic ad o res  desde e l  punto-

r
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de v is ta  h is tó rico *  Esto lo  he tenido muy en cuenta en e l -  
co n flic to  que enfrentó  a lo s  p a r tid a r io s  y ómulos del c lé 
rigo  Francisco Jerónimo Simón* Si por t ra s g re d ir  normas de 
Derecho Canónico hub iera  tenido que d e s c a l if ic a r  a lo s  s i -  
m onistas, e llo  hub iera ido en detrim ento del correcto  en— 
cuadre histórico* que creo se debe dar a e s te  tema*

El trab a jo  de investigac ión  que ahora presento -  
no se ha v is to  mediatizado por ningún tip o  de servidumbre- 
e c le s iá s t ic a , f id e lid a d  a Órdenes re lig io s a s  u o tro  cual— 
qu ier tip o  de atadura* A esto  ha con tribu ido , s in  duda, l a  
pertenencia  a l  mundo la ic o . Nuestro único ob je tivo  ha con
s is t id o  en n a r ra r  lo s  acontecim ientos h is tó r ic o s  siguiendo 
fielm ente la s  fuen tes u tiliz a d as*  En muchos casos, é s ta s  -  
han explicado mejor que yo sucesos que no acabábamos de en 
cuadrar correctamente* Ahora, cuando ya e l trab a jo  e s tá  u l 
timado, tengo graves dudas sobre s i  l a  in te rp re ta c ió n  que- 
he hecho del iluminismo valenciano es l a  más correcta* A -  
pesar de e l lo ,  no creo necesario  hacer v ariac ió n  alguna* Eé3 
toy ab ie rto  a cua lqu ier tip o  de c r í t i c a  Q onstruotiva que -  
se qu iera  hacer y convenoido, además, de que sólamente s i 
e s ta s  se producen, podremos acabar perfilan d o  mejor y más- 
correctam ente un aspecto im portante de l a  h i s to r i a  c u ltu ra l  
de V alencia que ha pexmanecido en tre  penumbras demasiado -  
tiempo*

Tengo p lena consciencia que e l  extenso tratam ien 
to  que he dado a l  tema de l a  b e a tif ic a c ió n  de Francisco Je 

, rónimo Simón ha terminado por romper l a  e s tru c tu ra  in te rn a  
del trabajo* Así lo  constato  aquí, pero c r e ía  que e llo  e ra  
necesario  para  poder a n a liz a r  toda l a  m u ltip lic id ad  de as
pectos que confluyen en é l ,  desda- que se o rig in a , h as ta  que 
es id en tif ic ad o  con l a  f ig u ra  dé Miguel Molinos y su poste 
r i o r  condena en 1687*

ALGUNOS AGRADECIMIENTOS

No puedo cono lu ir e s ta  in troducción  s in  d e ja r -

r
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constancia de mi agradecimiento a  todas aque llas  p er sonsa
que, en mayor o menor medida, me han brindado d es in te re sa 
damente su ayuda.

En prim er lu g a r, mi g ra ti tu d  va d ir ig id a  a l  Doc
to r  Antonio M estre. El ha sido quien me contagié su inquie 
tud por in v e s tig a r  en e l  s ig lo  XVII e l  rumbo que hablan se 
guido aspectos tan  re lev an tes  de l a  c u ltu ra  del s ig lo  XVI- 
como e l  humanismo, e l  erasmismo y l a  e s p ir i tu a lid a d . Cuan
do decidimos escoger e l  tema del iluminismo, e l  Doctor Mes 
t r e  no dudó en d i r ig i r lo .  En é l ,  siempre he encontrado pa>- 
la b ra s  de a l ie n to , sobre todo, en lo s  momentos de dudas y - 
d if ic u lta d e s . Tampoco me han fa ltad o  sus consejos y c r í t i 
cas cuando mis planteam ientos no eran lo s  más adecuados. Por 
todo e l lo ,  mi g ra ti tu d .

E l p ro feso r V iotor L a to rre , compañero en l a s  t a 
reas  docentes, ha tenido l a  p ac ienc ia  de r e le e r  e l  manus— 
c r i to  y subsanar mis d e fic ie n c ia s  de expresión. Por su in 
g ra ta  la b o r , siempre d esin teresada , mi g ra ti tu d . S i, a  pe
sa r  de todo, continúan p e rs is tien d o  d e fic ie n c ia s  de lengua 
je ,  é s ta s  deben se r  a tr ib u id a s  a mi formación.

No q u is ie ra  que se pasara  por a l to  mi agradeci—*
miento a todas la s  personas que p re s ta n  su se rv ic io  en l a -  
b ib lio teca -a rch iv o  de l a  U niversidad de V alencia. Muchas -  
horas he pasado en la s  dependencias de este  r ic o  y sorpren 
dente archivo valenciano y , siempre, se me ha tra tad o  con- 
gran am abilidad, procurando hacerme agradable e l  .tra b a jo • -  

* En cuantas dudas he tenido sobre l a  ex is te n c ia  de determ i
nadas fuen tes me han sido de gran u t i l id a d  l a  d ilig e n c ia  y 
preparación de lo s  que a l l í  t r a b a ja n .-

Asimismo, agradezco 1$ -celeridad  con que, ta n to -  
e l  Archivo General de Simancas como l a  B ib lio teca  N acional, 
me han fa c i l i ta d o  la s  copias de l a  documentación que p re c i 
saba.

CarUUio uno in ic ia  un trab a jo  de e s ta s  caracterlis  
t i c a s ,  más pronto o más ta rd e , texmina re s in tién d o se  l a  -  
convivencia fa m ilia r . Por eso, también q u is ie ra  in c lu i r



mi fam ilia  en e s te  apartado de agradecim ientos» Arpesar de 
la s  la rg a s  horas que he hurtado a l a  convivencia fa m ilia r-  
nunca re c ib í  queja alguna por su p a r te ,  an tes a l  c o n tra rio , 
e llo s  siempre han procurado .evitarme lo s  inconvenientes y - 
fa c ilita rm e  e l  adecuado ambiente de tra b a jo .

Este cap ítu lo  de agradecim ientos e s ta r ía  incom— 
p le to  sino mencionara a  determinados au to res como A. Huer- 
ga, R. Robres, M. Andrés, A. Márquez, R. G arcía C árcel, -  
J .  I .  T ellechea, e tc . A ninguno tengo l a  su erte  de conocer 
personaJ.mente, s in  embargo, s in  sus tra b a jo s  de in v es tig a 
ción nunca hub iera  podido r e a l iz a r  é s te .
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A.R.V. (Archivo Reino de V alencia)»

-  Sección Clero
. -  Libro nfi 3691 Libro de Albalanes de l a  Parro

quia de S. Andrés 1582-1643.

• -  Libro nfi 1576 Libro de Cabreves de l a  P a iro — 
gu ia  de S. Andrés 1586-1655

• -  Libro nfi 2204 Inven tario  de lo s  pergaminos don 
de constan lo s  bienes y ren ta s  de l a  P arroquia 
de S. Andrés,

• -  Legajo 4349 c a ja  1226 V aria»

A.G.S. (Archivo General de Simancas)

-  Sección Estado
• -  Legajo 188» Antiguo 428»

A.H.N. (Archivo H istó rico  Nacional)

-  Sección In q u is ic ió n .

• - L e g a j o  1988 exp. 12.
• -  Legajo 4572^.

Legajo 578
• -  Legajo 3701 ndms# 1¡# 2 y 3.
• -  Legajo 5291 rnims. 1# 2, 3 y 5.

2• -  Legajo 529 mima. 3 y 4
• -  Legajo 529^ ntims. 5# 7* 9 y 11

B.TJ» (B iblioteca-A rchivo de l a  Universidad de V alencia)
'i •

. -  Ms. 43 Vida del P. éimón.
• -  Ms. 59 Mosón Joaohim Ayerdi. N o tic ies de Valen

c ia  y son Regne. Anys. 1661-1664 y 1677-1679.
• -  Ms. 71 Pro-posiciones del Dr. Miguel Molinos se

gún están  en e l  Expurgatorio .
. -  Ms. 148-149 El P alacio  Real de l a  Sabiduría. -

r
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Idea del Convento de P redicadores de V alencia, 
Prim era parte» De lo s  h ijo s  que ha tenido I lu s 
t r e s  en Virtud» Dignidades y Letras» Que e s c r i -  
Y Ía.,>  Fray Ioseph Agramunt. Presentado# Maes
tro  en A rtes y Dotor en Theologla por l a  Üniver 
s i  dad de M a llo rc a ... 3 v o ls .
MS. 150 V aria. ;
Ms. 157-158 H is to r ia  de la s  cosas más no tab les 
de l Convento de Predicadores de V alencia. Pro
s íg u e la  e l  P.M# F r. Domingo Alegre h ijo  del -  
mismo convento desde e l  año 1640* Renúevala -por 
orden del M.R. Padre Presentado P r. Vicente In -  
za P r io r  de dioho Real Convento su más indigno 
súbdito  e l  Padre P r. Vicente P e liu  h ijo  de d i
cha Real Casa en e l  afio del Señor 1720. 2 v o ls . 
Ms. 159 Memoria de la s  cosas sucedidas en e s te  
Convento de Predicadores desde e l  año 1603 as
t a  e l  afio 1628. (E l au to r de e s ta s  memorias es 
e l  dominico P r. Gerónima P radas) •
Ms. 162-163 H is to r ia  de l a  fundación, y cosas- 
memorables de l Real Convento de Predioadorea de 
V alencia. Su au to r e l  R.P. Francisco S ala , h i
jo y archivero  de dicho Real Convento. Renúeva
l a .  ñor orden de M.R.P. Presentado F r. Vicente 
Inza P r io r  de dicho Real Convento. su más in 
digno súbdito  e l  P . F r. Joseph Miguel Subcantor 
de dicha Real Casa en e l  afio del Sefior 1719. -  
2 v o ls .
Ms. 204 H is to r ia  de algunas cosas más notab les 
p e rten ec ien tes  a e s te  Convento de Predicadores 
de V alencia compuesta por e l  P . F r . Jaime Juan 
Falcó . Renúevala por orden del M.R.P. P resenta
do F r. Vicente Inza¡;Prior de dicho Convento» -  
su más indigno súbdito  e l  P . F r. Luis Carbonell 
h ijo  de dicha casa en e l  afio de l Señor de 1720. 
Ms. 253 V aria .
Ms. 364 Sermón y Varios e s c r i to s  sobre e l  V. -  
Simón.
Ms. 372 V aria.

/
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. -  Ms. 452 H is to r ia  de l a  P rov incia  de Aragón de 
l a  Compañía de Jesús e s c r i ta  por e l P. G abriel 
Alvaroz en 1607*

• -  Ms. 529 Libro de memorias de algunas cosas per
ten ec ien te s  a l  Convento de Predicadores de Va
le n c ia . que an sucedido desde e l  año 1603» has- 
t a  e l  de 1628. observadas y e s c r i tá s  de mano- 
i  in d u s tr ia  del R.P. F r. Geronvmo Pradas hi.io 
de dicho Convento♦

• -  Ms. 566 V aria.
• -  Ms. 700 Copia de cap itu lo  de c a r ta  d ir ig id a  a l  

Arzobispo de V alencia, acerca de l a  causa fo r 
mada por l a  In q u is ic ió n  a l  Dr. Miguel Molinos. 
Roma. 7 septiembre 1687.

• -  Ms. 752 Memorial pidiendo se reconzca como re 
l iq u ia  e l  vaso de coco en que bebía  San Luis -  
B ertrán .

• -  Ms. 798 V aria.
• -  Ms. 799 M anifiesto  de lo  sucedido en Valencia 

en l a  p re tend ida  fundación de lo s  C lérigos Mi- 
s io n is ta s  d ía  de lo s  Reyes en tre  1 y 2 de l a  -  
Noche año 1681. en l a  casa  inm ediata a l  Conven
to  de Predicadores de dicha Ciudad.

. -  Ms. 800 Acusaciones de Mosén Damián A lb ert. na- 
tu r  a l  de l a  V illa  de Novelda y sus d isc íp u lo s .

. -  Ms. 800 Relación de algunos no tab les castigos 
que Dios nuestro  Señor ha hecho en lo s  fomenta
dores de l a  devoción de Mosén Simón a l  qual a -  

fu e rca  de motines y m ilagros fa lso s  y o tra s  in 
venciones han querido hazer san to .

• -  Ms. 801 Varios puntos expuestos a S.M.. acerca
de la s  consideraciones que mediaban para d i f i -  1 ] 
c u i ta r  e l  comercio con lo s  here.les.

. -  Ms. 852 Compendio de l a  Vida y V irtudes del V. 
Padre M. P. Ioseph Bono. Hi.1o del Real Conven
to  de P redicadores de V alencia. C a lificad o r. -  
Consultor y Juez O rdinario de l a  Santa In q u is i
ción . Regente de lo s  E stud ios, y Examinador Sy- 
nodal A postó lico . E sc riv ia lo  P r.Ioseph  Agramunt.
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Ms. 852 Decreto del Supremo Tribunal de l a  In 
q u is ic ió n . congregado en Roma e l  28 de Agosto 
pie 1687# condenando la s  68 proposiciones de -  
Miguel Molinos. A Continuación da é s ta s  apare
cen 45 proposiciones condenadas, de Simón León, 
c lé r ig o  m ilanés. y o tras  15. también condena
das. del Canónigo Lazarte de S e v il la , mandas- 
das r e t r a c ta r  a l  dicho Canónigo en e l  T ribunal 
de l a  In q u is ic ién  de e s ta  ú ltim a ciudad, a 1- 
de octubre de 1687.
Ms. 852.Copia de l a  c a r ta  e s c r i ta  por Pr To— 
más Marra dando n o tic ia s  del h ere je  Miguel Mo
l in o s . Roma. 12 de a b r i l .  1687.
Ms. 852 Relación de l a  Vida y V irtudes de l a -  
Venerable Sor Inés del E sp ír itu  Santo, en e l -  
S ig lo . S is te m e s , R elig iosa  en e l  Convento de 
Santa María M adale na de l a  ciudad de Valencia. 
Ms. 854 V aria .
Ms. 855 V aria .
Ms. 862 Relación de todo lo  que se a echo en- 
l a  Ciudad de Valencia y en Roma para  sacar lo s  
rem iso ria le s , y ró tu lo  para  poder formar e l  -  
últim o processo necessario  para canonizar a l -  
Beato Luya B ertrán .
Ms. 884 Memoria de algunos Varones i lu s t r e s  -  
valencianos en Santidad y L e tra s .
Ms. 884 N otic ias y observaciones e s c r i ta s  por 
José Rodríguez, de sucessos adm irables, y mi
lag ro s  de haverse tañido algunas campanas por 
s i  mismas.
Ms. 931-933 Necrologio de e s te  Real Convento- 
de Predicadores de Valencia e s c r i to  por F r. -  
José T eix idor. /

/
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• -  ALCOCER, O .P ., Jerónimo, Subida del Monte Sión. Con
tien e  e l  conocimiento nuestro  y e l  seguimiento de -  
C hristo  y e l  rev eren c ia r a Dios en l a  contemplación- 
q u ie ta , .» . V alencia, Felipe Mey 1590.

. -  ANDREU, O.F.M., Antonio, Relación del milagroso re s 
cate del C rucifi.jo  de la a  Mon.jas de S. Joseph de Va
lencia» ♦ ♦ Valencia,  Juan Chüsóstomo G árriz , 1625.

ANTIST, O .P ., Vicente J . ,  Verdadera re la c ió n  de l a 
mida y muerte del P«, F r, Luía B ertrán  «__de_bienayentu- 
rada memoria» V alencia 1582.

• -  APARICI GILART, Is id o ro , Vida del Venerable Mosén -  
Francisco Gerónimo Simón. Valenciano, y B enefioiado- 
de l a  Real Ig le s ia  P arroqu ia l de l Aposto! San Andrés 
de e s ta  ciudad de V alencia. V alencia, Jo se f G arcía ,-  
1706?.

• -  BEAUMONT, V icente, Compendio h is tó r ic o  del Real Con
vento de Santa M& Madalena. de R elig iosas del Gran -  
P a tr ia rc a  Santo Domingo de l a  Ciudad de V alencia. Va
le n c ia , Juan González, 1725.

. -  BELLA, O .S.A ., Agustín, Vida del Venerable» y Apostó
l ic o  Siervo de Dios e l  P . M. F r. Agustín Antonio Pas
cu a l. Examinador Svnodal del Arcobisnado de V alencia, 
P ro v in c ia l que fue de lo s  Reynos de l a  Corona de Ara
gón de l a  Regular Observancia de S. Agustín N.P. y -  
Reformador del Convento de X átiva. V alencia, Vicente 
Cabrera, 1699#

. -  BLANES, O .P ., Luis de, Refcumpta breve de l a  pen iten 
t e .  y v ir tu o sa  v ida de l a  Ven. Madre Leonarda del San- 
tíss im o  Sacramento. Dicha en e l  s ig lo  Leonarda Risón. 
R e lig io sa  C arm elita descalca, en e l  Convento de S. -  
Ioseph de l a  Ciudad de V alencia. V alencia, Francisco 
M estre, 1697.
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ID. , La Celda Santa del g lo rioso  Padre y Aposto! va
lenciano S .  Vicente F e rre r , venerada en su Real Oon-  
vento de Predicadores de l a  Ciudad de Valencia» His
to r ia d a  por ——— Valencia,  Jaime Bor¿Lazar, 1699*

BORJA, San Francisco de, Seis tra ta d o s  muy dev»tos v 
ú t i l e s  nara  cua lqu ier c r is t ia n o . V alencia; Mey. 1348 
(Reed. a  cargo de Cándido Raimases, Barcelona 1-965)•

BUSQUETS MATOSES, Ja c in to , Idea exemnlar de prelados 
delineada en l a  v ida , y v irtu d es  del venerable varón 
e l  Illmo» y Em o, Señor D. Juan de R ibera, P a tria rca  
de A ntioquia, Arzobispo de V alencia, Su V irrey, y Ca
p itá n  General, Fundador del Real Colegio de Coipus -  
C h r is t i ,  y en dicho Reyno, de l a  P rov idencia  de Io s -  
Capuchinos, y de l a  Reforma de la s  R elig iosas /g u s ti
ñas Descaigas, E scrív e la  e l  D o to r  , p re sb íte ro ,
Retor de l a  Ig le s ia  P arroqu ia l de l a  V illa  de e t e r 
na, y Examinador Sinodal en e s te  Arzobispado de Va— 
le n c ia , Valencia# Real Convento de Nuestra; Señora del 
Carmen, de l a  Antigua y Regular Observanoia, 1633.

CALATAYUD, V icente, La verdad acriso lada»  D isertación 
A pologética Theológioo-M istico Dogmática sobre 3l -  
sen tido  más genuino, y usual de e s ta s  voces: Coasuma- 
da m o rtificac ió n , o purgación, con trah idas a l a  Des
c rip c ió n  de l a  muerte m ís tic a , V alencia, Viuda le Je
rónimo Conejos, 1753*

CASTILLO SOLORZANO, Alonso, Sagrario  de V alencit, en 
quien se incluyen la s  v idas de lo s  i l u s t r e s  Sanios -  
h ijo s  suyos, y del Reyno, fa le n c ia , S ilv e s tre  Eipar- 
za, 1635.

CIENFUEGOS, Alvaro, La Heroyca Vida, V irtudes, y Mi
lag ro s  del Grande S. Francisco de B o r j a . Madrid -
1702.
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ESCRIVA, F rancisco , Vida del venerable siervo  de Dios 
Don Juan de R ibera, P a tr ia rc a  de A ntiochia y Arcobis- 
po de V alencia, V alencia, Pedro P a tr ic io  Mey, 1612.

FALCONI, Juan, Obras e s p ir i tu a le s  del Venerable Padre 
Presentado Fray Juan Falcon i, del Orden Calgado de -  
Nuestra Señora de l a  Merced, Redención de "Cautivos, -  
Zaragoza, Diego Dormer, S/F.

ID ., Camino derecho para e l  c ie lo , Ed. de E lia s  Gómez, 
Barcelona 1960.

FERRER, Antonio, Arte de agradar a Jesú s , en l a  qual 
es instrydo  e l  que le  quiere s e rv ir ,  como lo  puede -  
hazer, desde que comienza h as ta  que (mediante l a  d i
v ina g racia) l le g a  a l a  perfección , dándole para to 
do reg las  y lu z , con tra  l a  ignorancia de muchos, que 
por no saber l a  ley  de Dios se condenan, O rihuela, -  
Luis Beros, 1620.

FUSTER, O .P ., Tomás, Resumen h is tó r ic o  de lo s  Prodi
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le n c ia  1968.

. -  ID ., In flu jo  europeo y herencia  h ispán ica . Mayans y-  
y l a  I lu s tra c ió n  v a len c ian a . Valencia 1987.

• -  ID ., "R eligión y C u ltu ra  en e l  s ig lo  XVIII", H is to ria
de l a  Ig le s ia  en España. IV, BAC, Madrid 1979•

. -  ID ., "Los Humanistas españoles del s ig lo  XVI en l a  re  
lig io s id a d  de lo s  I lu s tra d o s  valencianos"', Hispania 
Sacra. IXXIII, (1-981-) 11)9-273.

. -  ID ., "La E sp ir itu a lid a d  del S iglo de Oro en lo s  i lu s 
trados españoles", I I  Simposio sobre e l  Padre Pei.ioo 
y su s ig lo . Oviedo (1983) 363-407.

• -  ID ., "Las c o rr ie n te s  de e s p ir i tu a lid a d  en l a  V alencia
de l a  prim era m itad de l s ig lo  XVI", C orrien tes e sp i
r i tu a le s  en l a  V alencia del s ig lo  XVI (1550-1600). -  
V alencia 1983, 53-80.

ñ '
. -  ID», "Un documento desconocido del P a tr ia rc a  R ibera- 

e s c r i to  en lo s momento decisivos sobre l a  expulsión- 
de lo s  m oriscos", Estudios dedicados a Juan P eset -  
A leixandre, Universidad de V alencia (1982) 733-739.

• -  ID ., "Asensio S ales: l a  a c ti tu d  i lu s tr a d a  de un 0bi¿3 
po p a r tid a r io  de l a  Compañía", Anales V alen tinos, 17. 
(1983) 61-99.



,72

ID. , "Je ra rq u ía  c a tó l ic a  y o lig a rq u ía  m unicipal ante 
e l  co n tro l de l a  U niversidad de V alencia (E l Obispo- 
Esteve y l a  cuestión  de lo s  pasquines co n tra  e l  Pa
t r i a r c a  R ibera)", Anales de l a  Universidad de Alican
t e ,  1, (1981) 9-35.

MITRE, E . , GRANDA, C ., Las grandes h e re jía s  de l a  Eu
ropa c r is t ia n a , Madrid 1983.

♦

NAVARRO LATORRE, J . , "'Aproximación a Fray Luis de -  
A liaga, confesor de F e lipe  I I I  e In q u is id o r G eneral- 
de España" Estudios d e l Departamento de H is to ria  Mo
derna de l a  Facultad  de F ilo s o f ía  y L e tra s» Zaragoza 
I98H.

NIETO, J .C .,  Juan de Valdós y lo s  orígenes de l a  Re
forma en España e I t a l i a . Madrid 1979.

OLAECHEA, M., "Algunos aspectos de l a  e sp ir i tu a lid a d  
de San Juan de R ibera (C arta  P a s to ra l)" , Teología Es
p i r i t u a l . V nóm. 13, (1961) 1-35.

OLMOS CANALDA, E .f Los prelados v a le n tin o s , V alencia 
1949.

ORTOLA, J .R .-  ROBRES, R ., "La Monja de L isboa. Sus -  
fing idos estigm as. F r . Luis de Granada y e l  P a t r ia r 
ca R ibera", B oletín  de l a  Sociedad C astellonense de-  
C u ltu ra , 23, (1947) 182-214 y 249-278

PEDRAZA, P . ,  Barroco efímero en V alencia, V alencia -  
1982.

Ha ' i’
ID ., "Aspectos cómicos de una f i e s t a  valenciana d e l-  
s ig lo  XVII"’, Estudios dedicados a Juan Pe se t Aleixan 
d re , U niversidad de V alencia, (1982) 205-235.

PEREZ VILLANÜEVA, J . ,  "Sor María de Agreda y F e lip e - 
IV: un e p is to la r io  en su tiempo"’, H is to ria  de l a  Ig le 
s ia  en Esnafia. IV, BAC, Madrid 1979.



73

• -  PINTA LLORENTE* M. de l a ,  La In q u is ic ió n  española ar
lo s  problemas de l a  c u ltu ra  y de l a  in to le ra n c ia  -  
(Aportaciones in é d ita s  para  e l  estud io  de l a  c u ltu ra  
y del sentim iento re lig io s o  en España) ,  Madrid 1958.

. -  REGLA, J . ,  Estudios sobre lo s  m oriscos. V alencia -  
1967. %

. -  REKERS, B.*, Arias Montano. Madrid 1972.

• -  RICART, D., Juan de Valdós y e l  pensamiento europeo 
en lo s  s ig lo s  TVI y XVII. México 1958.

. -  ROBLES, A ., "M anuscritos del Real Convento de P red i
cadores de V alencia^, E sc rito s  del Vedat. XTV, (1984) 
349-402.

• -  ID ., "La Reforma en tre  lo s  Dominicos de Valenoia en- 
e l  s ig lo  XVI", C o rrien tes  e s p ir i tu a le s  en l a  Valencia1 
del s ig lo  XVI (1550-1600), (1983) 183-209.

. -  ROBLES, L ., "Francisco de C astro , ••Conjunt* de l a  Uni 
versidad  de Valencia y hermano de Guillem de C astro”', 
Estudios dedicados a Juan Peset A leixandre. U niversi 
dad de V alencia, (1982) 429-445.

. -  ROBRES, R ., San Juan de R ibera, Barcelona 1960

• -  ID .- "En tom o a Miguel de Molinos y lo s  orígenes de 
su d o c trin a . Aspectos de l a  piedad barroca en Valen
cia*”, Anthologioa Annua. 18 (1971) 353-465.

. -  ID ., "Pasión r e l ig io s a  y l i t e r a tu r a  se c re ta  en l a  Va 
le n c ia  de Miguel Molinos (1612-1.625)% Anthologica -  
Annua. 26-27, (1980) 281-406.

. -  ID ., San Juan de R ibera. Expresión teo ló g ica  y o ra to 
r i a  sagrada en e l  s ig lo  de Oro de l a  lengua de C asti
l l a  (1532-1611), Roma 1984.



74

ID* , "San Carlos Borromeo y sus re lac io n es  con e l  e -  
piscopado ib é rico  p o s tr id e n tin o , especialm ente a t r a  
vés de f r .  Luis de Granada y San Juan de Ribera"', An
th o lo g ica  Annua, 8, (1960) 83-141*

ID ., "El proceso de l a  Monja de Lisboa a trav és  de -  
l a  N unciatura de España", B oletín  de l a  Sociedad Cas-
te llo n en se  de C u ltu ra , 25, (1949) 671-684*

ID ., "La Monja de L isboa según nuevos documentos ro 
manos con una c a r ta  de Pr* Luis de Granada en i t a l i a  
no", B o le tín  de l a  Sociedad C astellonense de C u ltu ra . 
28, (1952) 520-532; 29 (1953) 346-353; 30 (1954) 198- 
213.

ID ., "B ib lia  y a s c é tic a  en San Juan de R ibera, e s c r i -  
t u r i s t a  p o s tr id e n tin o " , Teología E s p ir i tu a l , V, núm. 
13, (1961) 35-62.

ID ., "Prim era tra n sc rip c ió n  de lo s  o rig in a le s  autógra 
fd s , no tas y estud io  p re lim inar"’, Sermones de San -
Juan de R ibera, I ,  V alencia 1987* *

I D .,-  ORTOLA, J .R .,  "La Monja de Lisboa. Sus fing idos 
estigm as. P r. Luis de Granada y e l  P a tr ia rc a  R ibera", 
B o le tín  de l a  Sociedad C astellonense de C u ltu ra , 23- 
(1947) 182-214 y 249-278.

SAINZ RODRIGUEZ, P . .  E sp ir itu a lid a d  española. Madrid 
1961.
ID ., In troducción  a l a  H is to r ia  de l a  l i t e r a tu r a  mís
t i c a  en España. Madrid 19^4*

ID ., La siembra m ís tic a  del Cardenal Cisneros y la s -  
Reformas en l a  I g le s ia . Madrid 1979*

SANCHEZ CASTAfiER, P . ,  Miguel de Molinos en Valencia y 
Roma. Nuevos datos b io g rá f ic o s . V alencia 1965*



75

• -  ID. , ••Más sobre Miguel de Molinos*”, Homenaje a l  pro
fe so r A laroos, V allado lid , 1968, I I ,  449-453*

. -  SANCHIS ADVENTOSA, J . ,  La esouela m ís tic a  alemana y - 
sus re lac iones con nuestros m ísticos del S iglo de -  
Oro, Madrid 1946.

*

. — SANCHIS GUARNER, M., La c iu ta t  de V alencia, V alencia 
1972.

. -  SILVERIO DE SANTA TERESA, Obras del P. Jerónimo Gra- 
c ián  de l a  Madre de Dios. Burgos, Tomo I  (1¡932), To
mos I I  y I I I  (1933).

SIMON DIAZ, J . ,  Dominicos de lo s  s ig lo s  XVI y XVII. -  
Madrid, 1977.

. -  TELLECHEA IDIGORAS, J . ,  Tiempos re c io s . In q u is ic ió n -  
y heterodoxia . Salamanca 1970.

. -  ID ., "Edición c r i t i c a ,  in troducción  y n o ta s" , a Guía 
E sp ir i tu a l  de Miguel M olinos, Madrid t976.

• -  ID ., "D eclaración in ó d ita  del santo P a tr ia rc a  R ibera 
sobre la s  * consideraciones* de San Juan de V aldés",- 
H ispania Sacra. 12 (1959) 455-464

. -  ID ., "Molinos y e l  quietismo español", H is to r ia  de -  
l a  Ig le s ia  en España, IV, BAC, Madrid 1979# 478-521.

. -  TOMSICH, M., El Jansenismo en España. Estudio sobre-  
ideas re lig io s a s  en l a  segunda m itad del s ig lo  XVIII. 
Madrid Í972. ?

. -  TREVOR-ROPER, H.R., R elig ión . Reforma y cambio s o c ia l . 
Barcelona 1985.

. -  VALIENTE, J . ,  Ensayo sobre Miguel de Molinos. Barce
na 1974.



76

VAZQUEZ, I . ,  «Las con troversias  d o c trin a le s  postrid en  
t in a s  h a s ta  f in a le s  del s ig lo  XVII", H is to r ia  de l a -  
Ig le s ia  en España, IV, BAO, Madrid 1979# 4t9-474*

VENTURA, J . ,  Els heretges c a ta la n a , Barcelona 1¡976.

ID ,, Inquisici<5. espanyola i  c u ltu ra  re n a ix e n tis ta  
a l  P a ís  Valenoih, V alencia 1978#

VILAPLANA GISBERT, J . , B iog rafía  de mosén Gregorio -  
R idaura y P érez» V alencia 1945

VILAR, P . ,  Crecimiento y d e sa rro llo » Barcelona t976.

VILLAR DOMINGO, J . ,  Vida del Venerable Juan B autis
t a  Bertrán» párroco de A lcora, Tortosa 1924.

VICENT, B .- DOMINGUEZ ORTIZ, A ., H is to r ia  de lo s  mo
riscos»  Vida y tra g e d ia  de una m inoría, Madrid 1978.

VIRGEN DEL CARMEN, Eulogio de l a ,  « L ite ra tu ra  e sp i
r i t u a l  d e l Barroco y de l a  I lu s tra d id n 1*, H is to r ia  de 
l a  E sp ir i tu a lid a d , vol* I I ,  Barcelona Í969*

ID ., «El quietismo frtín te  a l  m agisterio  san ju a n is ta « , 
Ephemerides C arm elitacae. 11 (1-962)*

«fc •-i



REFOHMA B ILÜMINISMO



78

A .- IDEA GENERAL DE REFORMA

El momento culminante para  la s  reformas e s p ir i tu a  
le s  tien e  lugar en e l  s ig lo  XVI. Entonces eclosionan y co— 
mienzan a dar sus fru to s  una s e r ie  de transform aciones que- 
se encontraban en e l  seno de l a  Ig le s ia .  La reforma de l a s -  
órdenes re lig io sa s  y del c le ro , l a  reforma p ro te s tan te  o lu  
te ran a , e l  erasmismo, lo s  recogidos y lo s  alumbrados, e t c . ,  
son todos ejemplos que i lu s tr a n  b ien l a  gran efervescencia- 
e s p ir i tu a l  que vive l a  I g le s ia .  Por todas p a rte s  surge un -  
inusitado  in te ré s  por reform ar la s  e s tru c tu ra s  e c le s iá s t i— 
cas y e s p ir i tu a le s .  La tendencia general de lo s  tiempos se 
d irig e  hac ia  una mayor auste rid ad  de v id a , una e s p i r i tu a l i 
dad más in te r io r  e in d iv id u a lizad a , más a b ie r ta  a l  mundo -  
la ico  y, por ta n to , más dem ocrática. Ahora b ien , s i  e s ta  -  
idea de Reforma no parece demasiado cuestionab le , s í  lo  e s -  
cuando entramos en su a n á lis is  u tiliz a n d o  conceptos menos -  
generales y más ambiguos como loa de Contrarreform a, Refor
ma p ro te s tan te  y Reforma C a tó lica .

Menéndez Pelayo, B a ta illo n , Jed in , Delumeau, Can- 
tim o ri, Sainz Rodríguez, Febvre, García V illo s lad a , T elle— 
chea, M. Andrés, e tc .( l)^ s o n  algunos de lo s  muchos estud io 
sos que han tra tad o  de c l a r i f i c a r  lo  que verdaderamente se - 
esconde bajo esos nombres.

Para Menéndez Pelayo, c a tó lico s  y p ro te s tan te s  an 
siaban por ig u a l l a  reforma de l a  Ig le a ia . Pero este  au to r, 
a l  contraponer l a  Reforma p ro te s ta n te  a l a  c a tó lic a , r e s a l 
t a  los aspectos p o sitiv o s  de e s ta  e incide en lo s  negativos 
de l a  prim era. En su v is ió n , l a  Reforma, pedida por lo s  doĉ  
to re s  c a tó lic o s , queda c irc u n sc r ita  a l  estrecho  marco de l a  
cuestión  d is c ip l in a r ,  m ientras que lo  que é l  llam a pseudo -  
reforma o Reforma p ro te s ta n te , no^fue más que una h e re j ía  -  
dogmática, "que venía a trastom aí*  de a lto  abajo toda l a  -. 
concepción antropológica del c r is tian ism o 1* (2 ) . Respecto a l  
caso español, so stiene  que l a  Reforma se in ic ió  durante e l -  
reinado de lo s  Reyes C atólicos y p rosigu ió  a lo  largo  de to  
do e l  s ig lo  XVI. Un papel re lev an te  en e l l a  lo  jugó l a  "se - 
verísim a In q u is ic ió n " , s i  b ien , l a  g lo r ia  personal debe — 
a tr ib u ír s e le s  por ig u a l a l a  re in a  Isab e l y a Fray F rancis
co Jiménez de Cisneros (3 ). Volviendo de nuevo a un plano
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más general, para Menéndez Pelayo, l a  Reforma fue obra de -  
lo s  Padres de Trento y de lo s  je s u i ta s .  La o tra  Reforma, l a  
p ro té s te n te , fue Simplemente nega tiva , no siendo c ie r to  que 
lo s  refo rm istas alemanes y lo s  e sc r ito re s  ca tó lico s  tend ie
ran "a l mismo f in ,  aunque por d is t in to s  caminos" (4)* Así -  
pues, resumiendo ya, en l a  in te rp re ta c ió n  hecha por Menéndez 
Pelayo, sólo es aceptable l a  e x is te n c ia  de una Reforma, l a -  
c a tó lic a . La Reforma de Lutero, sa lp icada  de aspectos nega
tiv o s  y h e ré tic a , fue tan  solo una pseudo-reforma.

Ha sido e l  h isp a n is ta  francés M. B a ta illo n  uno de 
lo s  que, desde una posición  humanista y erasmiana de l a  h is  
to r i a  y de l a  E sp ir itu a lid a d , más y mejor ha ayudado a Io s -  
españoles a e lim inar c ie r to s  demonios fam ilia res  hondamente 
incrustados en nuestro  s e n t i r  socio lógico  (5)* B a ta illo n  -  
contribuyó a c l a r i f i c a r  la . e s p ir i tu a lid a d  española del s i 
glo XVI, poniendo de re lie v e  la s  m ú ltip les interdependen — 
c ias  ex is ten te s  en tre  lo s  reformadores españoles y lo s  d e l-  
re s to  de Europa (6 ) . En este  sen tid o , a l  ig u a l que lo s  huma 
n is ta s  españoles fueron capaces de t ra b a ja r  en estrecho con
ta c to  con lo s  del re s to  de Europa, con quienes además le s  -  
unían vínculos estrechos de am istad, también lo s  e s p ir i tu a 
le s  hispanos h ic ie ro n  lo  mismo* Por eso, según B a ta illo n , -  
l a  m inoría m onástica entregada a l a  e s p ir i tu a lid a d , que ac
tuaba como una especie de vanguardia del ca to lic ism o , tien e  
afin idades profundas con l a  Reforma p ro te s ta n te . Afinidades 
que podemos o lv id a r con fa c ilid a d  s i  nos limitamos a u t i l i 
zar e l  ró tu lo  de "Contrarreforma"* Para B a ta illo n , Reforma- 
p ro te s ta n te  y Reforma c a tó lic a  beben en la s  mismas’fu e n te s- 
y son h i ja s  ambas de l a  gran reforma que se había ido tfc r— 
mando en e l  seno de l a  Ig le s ia  antes del s ig lo  XVI (7)*

La idea de Reforma de L. Febvre se d ife ren c ia  po
co de l a  de B ataillon* Para Febvr*^, s i  no queremos c e r ra r  -  
lo s  ojos a l a  ev idencia , podremo¿ ap rec ia r " la  profunda ne
cesidad de renovación moral y r e l ig io s a  que en lo s  primeros 
arios del s ig lo  XVI ag itab a , en todos lo s  pa íses  de l a  v ie ja  
Europa, a una m ultitud  más ávida que nunca de certidum bre". 
En aquellos concretos años, l a  humanidad tuvo l a  sensación- 
de v iv i r  " los embriagadores d ías de una primavera preñada -
de promesas". Es pues deformar burdamente l a  re a lid a d  h is tó
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r ic a  e l  empeñarse en oponer a un cato licism o ”pulido y repu 
lid o  por dogmas de duras a r i s t a s ” , algunos p ro testan tism os- 
sustentados doctrinalm ente por teólogos o f ic ia le s .  Tras re 
f e r i r s e  a l a  Contrarreforma como una ”engañosa e tiq u e ta ” , -  
Febvre reconoce como causa de l a  Reforma l a  c r i s i s  moral y - 
re lig io s a  de excepcional gravedad que v iv ía  l a  Ig le s ia ,  c ri
s is  sólo comprensible s i  en su estudio  abarcamos todas l a s -  
transform aciones fundamentales que se operaron en lo s  cam— 
pos de l a  p o l í t ic a ,  de l a  sociedad, de l a  economía y , tam
b ién , de l a  fe re lig io s a  y de l a  v ida c u ltu ra l  (8 ).

Afín a l a  in te rp re ta c ió n  de B a ta illo n  y Febvre es 
l a  de P. Sainz Rodríguez cuando afirm a que ”e l  sincronism o- 
y , a veces, e l  contacto de n u es tra  reforma con e l  e s p í r i tu -  
de la s  reformas europeas fue constante (9)* Sin perder de — 
v is ta  e s ta  idea general, Sainz Rodríguez cree que l a  Refor
ma tuvo en España tr e s  momentos o fa se s . Una Pre-Reforma — 
que precedió en más de cincuenta años a l a  Contrarreform a — 
de Trento y que se m anifestó con e l  cambio producido a n te s -  
de Cisneros en e l seno de la s  Órdenes r e l ig io s a s .  Una Refor 
ma propiamente llamada a s í ,  que fue llevada  adelante por e l  
Cardenal. Y, finalm ente, l a  Contrarreform a, fru to  de Trento* 
En e s ta  in te rp re ta c ió n , l a  Contrarreform a, teniendo aspee— 
tos p o s itiv o s , dió lugar en España a una reacción  a n tim ís ti 
ca que se m anifestó en l a  publicación  del Indice In q u is ito 
r i a l  de Valdés en 1.559* Esto ahogó aquí una forma de esp i
r i tu a lid a d  que, a tono con e l  e s p í r i tu  de lo s  tiempos, t r a 
taba de s a t is fa c e r  la s  necesidades de la s  m entalidades d e l-  
humanismo. Es e s ta  e s p ir i tu a lid a d , l a  misma que la te- en e l -  
”Audi F il ia "  del Beato A vila, l a  que quedó ahogada en 1*559 
cuando se p re ten d ía  buscar una fórmula de avenencia capaz -  
de com patib ilizar l a  piedad hum anística con e l  evangelismo- 
ortodoxo (10). *.

El breve a n á lis is  hecho’h asta  ahora re fu erza  l a  -• 
t e s i s  de una idea de l a  Reforma común a p ro te s ta n te s  y cató 
l ic o s ,  y caminando sincrónicam ente. Según e s to , e l  térm ino- 
Contrarreform a, conteniendo aspectos p o s itiv o s , es v is to  co 
mo engañoso y , h as ta  c ie r to  punto, como cercenador de una -  
Reforma que buscaba aunar dentro de l a  ortodoxia la s  ansias 
renovadoras de unos y o tro s . Sin embargo, e l  concepto de -
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Contrarreform a, que tien e  aquí un marcado c a rá c te r  re g re s i
vo, debe se r  m atizado.

A García V illo s lad a  le  compete e l  m érito de haber 
in tentado re v a lo riz a r  l a  expresión Contrarreform a. Para es
te  au to r, no hay razón alguna que perm ita a t r ib u i r  en exclu 
s iv a  e l  nombre de Reforma a l  movimiento re lig io so  suscitado 
por Lutero y Calvino. Inc lu so , h istó ricam en te , no 'hay dere
cho a este  uso exclusivo puesto que Reforma te n ía  un s e n ti
do y una ap licac ión  p a r t ic u la r  en l a  Ig le s ia  antes de que -  
su rg ie ra  e l  p ro testan tism o. H itos s ig n if ic a tiv o s  de ésto  ha 
b ían sido e l  C oncilio de Vienne (1 .311-1 .312), e l  "De modo- 
c o n c il i i  g enera lis  celebrandi e t  c o rru p te lis  Eccleaiae re — 
formandis" de Guillermo Duranti en 1.308, e l  programa de re 
novación y reforma lanzado en e l  C ap ito lio  romano por Cola- 
d i Rienzo, e l  C oncilio V de L etrán (1.512-1.517) y e l  saco- 
de Roma (1 .527). A pesar de todas es ta s  s ig n if ic a t iv a s  mani 
fe s tac io n es , V illo slad a  reconoce e l  derecho que le s  a s i s te -  
a lo s  p ro te s tan te s  a designar su re lig ió n  con e l  nombre de- 
Reforma. Lo que é l  considera "impropio y poco acertado" e s -  
e l  uso del término Contrarreform a aplicado a l  movimiento ca 
tó lic o  re lig io so  p o s tr id e n tin o , ya que de este  modo se su— 
g iere  l a  idea de algo reacc io n ario , p o s te r io r  a l a  Reforma- 
y provocado por é s ta , cuando en re a lid a d  fue mucho más que- 
una simple oposición a l  p ro testan tism o (11).

No le  parece mal a V illo s lad a  l a  idea  de H. Jed in  
de denominar Reforma c a tó lic a  a l  in ten to  de renovación ecle  
s iá s t ic a  que de forma continuada la te  en e l  seno de l a  Ig le  
s ia  desde e l s ig lo  XV, y re se rv a r e l  uso de l a  expresión -  
(Jontrarreforma para a s í expresar l a  defensa de l a  Ig le s ia  -  
con tra  e l  pro testantism o y l a  f o r ja  de nuevas armas y méto
dos para lanzarse  a l  ataque y recon q u is ta r lo  perdido. S in- 
embargo, V illo slad a  rechaza por in n ecesaria  l a  expresión R£ 
forma c a tó lic a , inclinándose por 'cLotar de un sen tido  más am. 
p lio  l a  de Contrarreform a. De manera s in té t ic a ,  para é l ,  -  
"e l gran movimiento co n tra rre fo rm ista  ess a) una au to rre fo r 
ma de l a  Ig le s ia  romana con un crec ien te  cuidado de l a  edu
cación m oral, c ie n tlf ic a y y p p as to ra l del c le ro , y con un f io  
recim iento pocas veces v is to  de l a  san tidad  hero ica; b) un- 
robustecim iento de l a  au to ridad  p o ñ t i f ic ia ,  que in te rv ie n e -



82

con mayor e f ic a c ia  en todas la s  cuestiones de l a  Ig le s ia  — 
u n ív e rsa l, porque dispone de una c u r ia  mejor organizada y -  
menos m etalizada que en lo s  s ig lo s  XIV y XV; c) una lucha -  
co n tra  e l  p ro testantism o en e l  campo de l a  teo lo g ía  y en e l  
de l a  p o l í t i c a ,  aspirando a defenderse de lo s  ataques del -  
adversario  y a reconqu ista r lo s  te rren o s perdidos; d) una -  
v i t a l  expansión m isionera y e )  finalm ente una a l t a  c u ltu ra -  
impregnada de e s p ír i tu  teo ló g ico , que afirm a rotunda y cate  
góricamente su fe  con tra  h ere jes  p ertinaces  y con tra  t ib io s  
y blandos erasm izantes, da l a  prim acía a lo  divino y eterno 
soble lo  humano y tem poral, y e x a lta  y m agnifica lo s  dognas 
diametralmente opuestos a la s  doctrinas de lo s  novadores” -  
( 12 ) .

Ambiciosa es , s in  duda, l a  idea de Contrarreform a 
de V illo s la d a , todavía más cuando afirm a que, con Trento o- 
s in  T rento, con here jes  o s in  e l lo s ,  l a  gran Reforma c a tó l i  
ca se hub iera  producido antes de term inar e l  s ig lo  XVI. E l-  
problema de fondo creemos que no re sid e  en imaginar s i  se -  
hub iera  producido o no l a  Reforma, sino en v er cómo se pro
dujo y h a s ta  dónde influyó é s ta  después de Trento, p a r a l i 
zando o cercenando lo s impulsos renovadores que habían bro
tado en e l  seno de l a  misma Ig le s ia  c a tó lic a .

Dentro del concepto amplio de Contrarreform a que- 
alumbra V illo s la d a  tien en  cabida m últip les m anifestaciones. 
Los desvelos de Cisnero d irig id o s  a e d i ta r  l ib ro s  e s p ir i tu a  
l e s ,  reform ar la s  Órdenes r e l ig io s a s ,  hacer f lo re c e r  l a  De
voción Moderna, encargar l a  P o líg lo ta  y fundar l a  U niversi
dad de A lcalá . También, aunque su papel fu e ra  más secunda— 
r io ,  e l  sermoneo de lo s  predicadores populares, lo s  Heimanos 
de l a  Vida Común y los Canónigos regu la res de Windesheim, -  
e l  humanismo c r is t ia n o  de Erasmo, e l  evangelismo de Lefevre 
d 'E tap les  y Erasmo, e l  panlinismo ;)SLé A vila, e tc . (13). Pero, 
s in  embargo, l a  re a lid a d  es que muchos de esto s ejemplos no 
gozaron de l a  misma l ib e r ta d  de acción antes y después de -  
T rento. Tampoco acaba de e s ta r  muy c la ro , a s í  parece defen
derlo  V illo s la d a , que no e x is tie ra n  tra sv ases  de in flu en c ias  
en tre  l a  reforma teo ló g ica  y l a  f lo ra c ió n  ascético-m ística^- 
de un lado , y l a  revolución lu te ran a  de o tro  (14). En e l  ca
so concreto de España, todo hace suponer que no e x is te  e l  -
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mismo sentim iento de Reforma antes y después de una fecha ,-  
que ca s i todos coinciden en s i tu a r  en tom o a 1.559* Desde- 
luego, y aunque ya se habían producido m anifestaciones de -  
in to le ra n c ia  en España antes de esa fecha, a p a r t i r  de e l l a ,  
coincidiendo con l a  cerrazón p o l í t ic a  e in te le c tu a l  impues
ta  por Felipe I I ,  l a  in to le ra n c ia  se acentúa cuestionándose 
obras y autores que antes habían estado a l  margesí de toda -  
sospecha. •

Pasión re lig io s a  c rec ien te  y confusión de lengua
je son dos c a ra c te r ís t ic a s  muy presentes en los años cincuen 
t a  del s ig lo  XVI, y cuyas m anifestaciones más conocidas se
ría n : l a  pugna dentro de l a  orden dominicana en tre  l a  esp i
r i tu a lid a d  tra d ic io n a l y l a  a fe c tiv a  (San Esteban de Sala— 
manca- San Gregorio de V allado lid ; Cano-Carranza y Granada), 
e l  problema de lo s  conversos, l a  f i ja c ió n  de una e s p ir i tu a 
lid ad  propia en lo s  je s u i ta s ,  l a  d iversidad  del lenguaje en 
t r e  autores e sco lá s tico s  y m ís tico s , lo s  p e lig ro s  del alum- 
bradismÓ!, del pro testantism o y del erasmismo, e tc .  (15). La 
pasión y l a  confusión engendraron, prim ero, p o l í t ic a s  de v i 
g ila n c ia  y , después, de miedo (16). Los años de to le ra n c ia , 
de apertu ra  a lo s  in f lu jo s  e x te r io re s  y de reform a, vividos 
durante lo s  tiempos del Cardenal Cisneros y lo s  primeros -  
años del reinado de Carlos I ,  debido a l  miedo a l a  in fección  
lu te ran a , produjeron un v ira je  p o lí tic o  y d o c tr in a l que se -  
m anifestó a l  f in a l  del reinado del Emperador y , fundamental 
mente, en e l  de su h ijo  F elipe  I I .  El miedo no se quebró -  
con l a  persecución y condena de lo s  alumbrados, de lo s  eras 
m istas , de lo s  conversos y de lo s  grupos de p ro te s tan te s  de 

» S e v illa  y V allado lid . A e s ta  persecución de la s  personas s i  
guió l a  persecución de la s  id ea s . "El índ ice  de l ib ro s  pro
hibidos de l a  In q u is ic ió n  española (1.559) no solo prohibió 
l a  le c tu ra  de la s  obras p ro te s ta n te s , sino también, l a  le c -

i]1
tu ra  de l a  B ib lia ' en lengua vu lgar, la s  obras de Erasmo y -  
de lo s  autores e s p ir i tu a le s  venerados como Fray Luís de Gra 
nada, San Francisco de B orja, e l  arzobispo Carranza, Mene— 
ses , e l  maestro A v ila* .."  (1 7 ). El re su ltado  f in a l  de e s te -  
miedo, que además se in ten tó  azuzar para conseguir l a  mayor 
seguridad, fue l a  reacción ce rrad a , l a  ru p tu ra  de todo d iálo  
go y l a  creación "de una m entalidad, so sten id a  durante s i — 
g lo s , cuyas víctim as fueron no ya lo s  p ro te s ta n te s , que no-
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lo s  hubo más, sino lo s  c a tó lic o s  y , en suma, e l  catolicism o 
español". Con razón, muchos de lo s  españoles de entonces, -  
como afirm a Tellechea, recordarán  lo s  años an te rio re s  a  -  
1.559 como "o tro s tiempos" en que había más l ib e r ta d  (18).

Después de e s to , creemos que e l  concepto de Con— 
tra rre fo rm a , a pesar del tra b a jo  de rev a lo rizac ió n  llevado - 
a cabo por (Jarcia V illo s lad a , es poco válido  para, abarcar -  
todo e l  movimiento de cambio producido en España a lo  largo  
del s ig lo  XVI. Demasiado vinculado a l a  v ie ja  idea  de unos- 
españoles campeones de l a  o rtodoxia y m a rtil lo  de h e re je s ,-  
e l  concepto de Contrarreform a debe englobar, mal que nos p£ 
se , l a  reacción  e s p ir i tu a l  de in to le ra n c ia  y dogmatismo que 
se m an ifie s ta  en España a p a r t i r  de l a  segunda mitad del s i  
glo XVI. E llo  no impide l a  convivencia con l a  C on trarrefo r
ma de c ie r to s  elementos que perduran de l a  Reforma y que, -  
en s itu a c ió n  p re c a ria , se mantienen v igentes por causas de
índole d iv e rsa . Tampoco e l  concepto de Reforma c a tó lic a  s i r  
ve para  mucho cuando se u t i l i z a  como oposición a l  de Refor
ma p ro te s ta n te . En e l  fondo, y desde e l  s ig lo  XV, lo  que -  
surge en e l  seno de l a  Ig le s ia  es una Reforma que, u l t e r io r  
mente, se ram ifica rá  en m u ltitud  de caminos: En e l l a  cree— 
mos que bebieron por ig u a l c a tó lic o s  y p ro te s ta n te s .

B .- MANIFESTACIONES DE LA REFORMA

La valo ración  p o s it iv a  o d esca lif ic ad o ra  que se -  
hace de lo s  conceptos de Reforma y Contrarreform a re fe rid o s  
a muchos personajes h is tó r ic o s  de lo s  que nos ocuparemos -  
posterio rm en te , nos ob liga , aunque e llo  sea de manera muy -  
"breve, a a n a liz a r  algunas m anifestaciones de l a  Reforma y -  
de l a  Contrarreform a en España y en e l  ámbito valenciano. -  
E llo  nos p e rm itirá  s i tu a r  correctam ente determinadas mani— 
fe stac io n es  de l a  e sp ir i tu a lid a d  ,Valenciana de lo s  s ig lo s  -  
XVI y XVII.

1•- La Reforma de la s  órdenes re lig io s a s

Durante lo s  s ig lo s  XV y XVI, una s e r ie  de cambios 
se operan en la s  órdenes re lig io s a s  h ispanas. Estos cambios,
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que en algunos casos se habían ido formando tiempo a t r á s , -  
son e l  fru to  del enfrentam iento que se produce en tre  lo s  -  
p a r tid a r io s  de leg itim a r un e s t i lo  de v ida por apego " a  l a  
tra d ic ió n  y a l a  continu idad", y lo s  que pretenden l le v a r  a 
cabo innovaciones ju s tif ic á n d o la s  "en una p re tensión  de ma
yor f id e lid a d  a l a  in sp irac ió n  o rig in a ria "  de cada in s t i t u 
to  re lig io s o . Se enfren tan  a s í ,  tan to  en órdenes“monásticas 
como mendicantes,* c la u s tra le s  o conventuales y observantes- 
o reformados. Ahora b ien , con s e r  im portante e l  trab a jo  l l £  
vado a cabo en la s  órdenes m onásticas, es en la s  medicantes, 
debido a su v igo r, a su im portancia numérica y a su proyec
ción popular, la s  consecuencias de estos cambios se hacen -  
más n o to rias  (19)*

. -  l a  Reforma en l a  orden dominicana

La vocación erem ítica , ind iv idua l o c o le c tiv a , -  
ex is ten te  en l a  orden dominicana dio origen a l a  aparic ión - 
de focos de renovación que con e l  tiempo lle g a r ía n  a afee— 
t a r  a toda l a  orden. En e l  caso de C a s t i l la ,  lo s  esfuerzos- 
personales del cardenal Juan de Torquemada s irv ie ro n  para -  
im pulsar e s ta  renovación la te n te  en l a  orden. Renovación -  
que se hizo siguiendo e l  modelo de l a  Congregación de Lom— 
b ard ía , cuna de Jerónimo Savonarola. La im plantación o f ic ia l  
de l a  observancia en los dominicos ca s te llan o s  se llevó  a -  
efecto  en e l C apítulo P rov inc ia l de 1.506, celebrado en Bur 
gos. A llí se consiguió l a  unión en tre  l a  Congregación de l a  
Observancia y l a  P rovincia  de España, s in  que e s tá  "unión -  

%acabara disipando la s  dudas de lo s  conventuales, que m ira— 
ban con gran temor l a  im plantación de normas r ig u ro sa s , y -  
de lo s  observantes, que veían e l  p e lig ro  de un re tom o  a l a  
re la ja c ió n . ^ .

La Observancia se impíiso en lo s  conventos domini 
eos cas te llan o s  g rac ias a l  apoyo que a l a  misma le  p re s ta — 
ron l a  Corona y C isneros. El papel desempeñado por un pers£ 
naje tan  s in g u la r como l a  bea ta  de P ie d ra h ita  sigue siendo- 
con trovertido , m ientras que se re fu e rza  l a  im portancia d e l-  
trab a jo  rea lizado  por Fray Juan Hurtado. Este reformador do 
minico p o s ib i l i tó  que e l  in f lu jo  savonaroliano que in sp ira 
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ba Xa observancia dominicana term inara por a r ra ig a r  en Io s -  
grandes conventos de l a  orden, Salamanca y V allado lid , Io s -  
más reac io s a adherirse  a l a  misma.

En e l  caso de l a  Corona de Aragón, l a  im plantación 
de l a  Observancia encontró graves d if ic u lta d e s , a pesar de- 
con tar con sim patizantes en algunos conventos de l a  Provin
c ia  de Aragón. Las razones de este  rechazo fueron de índole 
d iv ersa . Aparte de que muchos re lig io so s  consideraran una -  
in ju s t i c ia  que se le s  p re ten d ie ra  someter a una d is c ip lin a -  
in to le ra b le  para l a  que no estaban acostumbrados, en e l  ánl 
mo de lo s  f r a i le s  aragoneses también debió in f lu i r  negativa  
mente e l  que fueran ca s te llan o s  lo s  encargados de c rea r a l l í  
una Congregación de l a  Observancia. Este últim o hecho, que- 
presuponía l a  tu te la  d ire c ta  de una P rov incia  c a s te lla n a  so 
bre o tra  aragonesa, s e r ía  considerado, según G arcía Oro, co 
mo "una sen tid a  ofensa para  e l  nacionalismo aragonés" (20 ). 
De cu a lqu ier modo, lo  que importa reseñar ahora, es e l  he— 
cho de que lo s  dominicos aragoneses consiguieron que se re 
vocara e l  Breve p o n tif ic io  que au to rizaba e l  establecim ien
to  de una Congregación de l a  Observancia en Aragón.

Pero e l compromiso de l a  Corona’ española con l a  -  
Reforma pudo más que lo s  in ten to s  desesperados de lo s  f r a i 
le s  de l a  Corona de Aragón para  p a r a l iz a r la .  El 2 de jun io - 
de 1.531, Fray domingo de Montemayor e ra  nombrado p r io r  pro 
v in c ia l  de Aragón, y con su nombramiento l a  reforma cobraba 
nuevos im pulsos. Desde 1.532 h as ta  1.534, Montemayor desple 
gó una gran ac tiv id ad , tra tando  de c o n tra r re s ta r  e l  in f lu jo  
de lo s  dominicos aragoneses en Roma, y consiguió uñ nuevo -  

' Breve de Clemente ¥11 en e l  que se decretaba l a  continuidad 
de l a  reforma emprendida. La lab o r reformadora fue dando -  
sus f ru to s ;  pero también generó c rispac ión  y rechazo en se£ 
to re s  reac io s a l  cambio. En 1.53¡4i Montemayor, junto con su

J-J I

compañero Fray Amador Espí fue asesinado por dos f r a i le s  do 
minicos enemigos de l a  Observancia. Este hecho, en vez de -  
suponer una p a ra liz ac ió n  de l a  lab o r reform adora, aceleró  -  
l a  misma a l  s e r  nombrado e l  cardenal Loaysa reformador de -  
l a  P rov incia  de Aragón (1*534) y Fray Juan Micó p r io r  pró— 
v in c ia l  de l a  misma (1.535) (21).

Por lo  que se r e f ie r e  a V alencia, dado que lo s  -
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conventos dominicos de aquí pertenecían  a l a  P rovincia de -  
Aragón, l a  evolución reform adora es más o menos l a  misma* -  
Si b ien , l a  ex is ten c ia  de algunos focos erem íticos (Museros 
y Luchente) y l a  personalidad  de Fray Juan Micó rea lzaron  -  
e l  papel de l a  reforma dominicana en V alencia.

Fray Juan Micó estuvo estrechamente relacionado -  
durante algún tiempo con e l  núcleo erem ítico de EUchente. -  
Después pasó a r e s id i r  en Salamanca, donde entró  en contac
to  con l a  co rrien te  re fo rm ista  c a s te lla n a  in sp irad a  por Fray 
Juan Hurtado. Más ade lan te , a l  s e r  nombrado p r io r  p ro v in c ia l 
de Aragón t r a s  e l  asesina to  de Montemayor, re a liz ó  una impor 
tan te  ta re a  encaminada a conseguir a sen ta r l a  reforma en la  
P rovincia  de Aragón. Así pues, Micó es un personaje clave -  
para comprender e l  arra igo  de l a  reforma e s p ir i tu a l  domini
cana en V alencia. Pero creemos que hay que remontarse a — 
bastan tes anos a trá s  para encontrar la s  ra íc e s  que in sp iran  
e l  trab a jo  reformador de Fray Juan Micó.

San Vicente F e rre r es l a  "viga m aestra de l a  e sp i 
r itu a lid a d "  dominicana valenciana. En é l  se in sp ira  l a  re — 
foima de Montemayor y de Micó. El es e l  "santo y seña", "a - 
c ic a te  y guía" de l a  reforma (22 ). Precisam ente, d isc ípu los 
de San Vicente F erre r serán  lo s  que en tren  en contacto con
loo grupos observantes d irig id o s  por Raimundo de Capua. No- 
es pues una mera casualidad l a  temprana devoción que lo s -  
f r a i le s  dominicos valencianos p a r tid a r io s  de l a  Observancia 
m anifiestan  por Santa C ata lina  de S iena. Devoción plasmada- 
en l a  fundación de un m onasterios de su nombre y en la s  t r a  
ducciones de l a  v ida de l a  san ta  e s c r i ta  por Capua.’y p u b li
cadas en Valencia en 1.499 (Miguel Pérez) y 1.511 (Tomás de 
Vesach) (23). Por medio de Capua y de lo s  grupos observan— 
te s  i ta l ia n o s ,  lo s dominicos valencianos toman contacto con 
e l  pensamiento y l a  a c titu d  re  fo llad o ra  de Jerónimo Savona**

- i '

ro la ,  p o s ib ilitan d o  que confluyaii aquí la s  tendencias reno
vadoras que in sp iran  l a  reforma dominicana. A pesar de todo 
e l lo ,  con se r im portantes lo s  trab a jo s  de renovación espiró^ 
tu a l  emprendidos y lo s  desvelos de Fray Juan Micó, l a  labo r 
de f i ja c ió n  d o c tr in a l de e s ta  e s p ir i tu a lid a d  no acontece a - 
hora sino más ade lan te . E sta ta re a  correspondió a un d is c í-
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pulo de Fray Juan Micó, San Luís Bertrán*
Es bastan te  i lu so r io  y seguramente in ju s to  red u c ir 

toda l a  e s p ir i tu a lid a d  dominicana a una única v ía . Pero, a l  
menos, a modo de s im p lificac ió n , e s ta  parece una ta re a  nec(5 
s a r ia  para  poder comprender algunos acontecim ientos que su
ceden desde l a  segundo m itad del s ig lo  XVI, y que están  en- 
l a  base de lo  que podríamos denominar e l  cambio dé rumbo de 
l a  Reforma de España.

El in f lu jo  de Savonarola, una vez hubo tr iu n fad o - 
l a  Observancia, no parece haber originado d isputas o polémi 
cas graves en l a  orden dominicana. Los d isc íp u lo s  de Fray -  
Juan Hurtado sen tían  una admiración s in ce ra  por l a  f ig u ra  -  
del reformador i ta l ia n o .  Al menos, a s í lo  a tes tig u an  lo s  -  
ejemplos de Muñoz Tevario, Melchor Cano, Carranza, Granada, 
Mancio de Corpus C h r is t i ,  Juan de l a  Cruz, e tc .  (24). Sin -  
embargo lo  que hizo reaccionar a l a  orden de Predicadores y 
le  hizo buscar una homogeneización d o c tr in a l no fue Savona
ro la ,  sino l a  penetración  de la s  c o rrien te s  ilu m in is ta  y -  
erasmiana en dominicos tan  s ig n ificad o s  como Fray Luís de -  
Granada y Bartolomé de Carranza.

Hoy e s tá  ya plenamente demostrada l a  f i l ia c ió n  -  
erasm ista  e ilu m in is ta  de Carranza y Granada. Los es tu d io s- 
de B eltrán  de Heredia, T ellechea, Huerga, Andrés, Mestre y- 
o tros lo  hon puesto de m an ifiesto , destacando la s  sim patías 
de Carranza por Erasmo, sus re lac io n es  con Juan de Valdés y 
sus amigos, e tc .  En e l  caso de Fray L uís, están  más que c ía  
ra s  sus sim patías por l a  m ís tic a  del recogim iento, por l a  -  
piedad m a ra v illo s is ta  y por au tores e s p ir i tu a le s  tan  carac
te rizad o s  como B au tis ta  de Crema, S era fín  de Feimo, Herp, t* 
e tc .  La c o rrie n te  ilu m in is ta  impregnó en una etapa de su v i 
da a l  mismísimo Melchor Cano, quien ”se propuso tra d u c ir  a l  
c a s te llan o  *La v ic to r ia  de s í  mis^o' (1 .550)” de Crema (25). 
Pero con s e r  es te  un dato s ig n if ic a tiv o  y un poco contradic 
to r io  en n u e s tra  l ín e a  argumental, no es su f ic ie n te  para — 
co n trad ec ir e l  cambio que se opera dentro de l a  orden de -  
P red icadores. Cambio que, s in  duda, además de la s  razones -  
antes d ichas, es perfectam ente co n c iliab le  con la s  m ú ltip les 
causas que exp lican  e l  v ira je  de Carlos I  y , sobre todo, de
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su h ijo  Felipe I I ;  s in  e x c lu ir  o tra s , más p a r tic u la re s  de ^ 
l a  orden dominicana, como l a  h ip o té tic a  perv ivencia de re s 
coldos de l a  reforma in te rn a  llev ad a  a cabo dentro de l a  or 
den. Sean unos u o tros lo s  m otivos, lo  que s í  se d e tec ta  es 
lina cada vez más acusada tendencia  a re h u ir  vecindades con- 
lo  f ro n te r iz o , buscando rea firm ar l a  va lid ez  de lo s  caminos 
llan o s y seguros. En ese cambio de a c titu d  jugaroh. un papel 
re levan te  Femando de Valdés, Melchor Cano, Cuevas y o tro s -  
muchos. E llos basaron su accién "en e l  desasosiego produci
do por e l  erasmismo y por l a  confusión en tre  e l  lenguaje -  
teo lógico  y m ís tico , a l  s e r  tomadas como sinónimas palabras 
de s ign ificado  parecido, pero no id é n tic o .• ," •  A e l lo s ,  en- 
aras de l a  seguridad más que de l a  verdad, no le s  importó -  
exagerar y fo rz a r paren tescos, en muchos casos in e x is te n te s , 
con e l  pro testantism o o e l  alumbradismo. El re su ltado  f in a l  
se r e f le jó  en l a  e s p ir i tu a lid a d  española en general y , más- 
particu larm en te , en l a  dominicana (26),

En e l  caso valenciano, l a  lab o r de homogeneiza — 
ción d o c trin a l fue llevada a cabo por San Luís B ertrán , s in  
que se produjeran aquí la s  crispaciones y polémicas su sc ita  
das en C a s t i l la .  La in flu en c ia  de B ertrán  .entre los domini
cos valencianos y l a  carencia  en tre  esto s de personalidades 
afines a l  iluminismo y a l  erasmismo, hizo que e l  m agisterio  
e s p ir i tu a l  de B ertrán fuera  aceptado s in  más problemas. Asi 
mismo, l a  in e x is te n c ia  de focos alumbrados en V alencia du— 
ronte e l  s ig lo  XVI im p o sib ilitó  e l  que se produjeran enfren 
tam ientos ideológicos con e llo s  (27). E s ta r ía  por v er e l  pa 
peí desempeñado por lo s  dominicos en l a  e lim in a c ió n d e l eras 
mismo Valenciano y cómo influyó  l a  permanencia en V alencia- 
de l a  gran m inoría m orisca. Por ú ltim o, l a  f ig u ra  de Don 
Juan de Ribera actuó como fa c to r  d isu aso rio , impidiendo l a -  
aparic ión  de polémicas e s p ir i tu a le s .  El mismo hecho de l a  -  
apelación de Ribera del Beato Pedlro Nicolás Factor cuando -  
és te  se s in t ió  reprendido públicamente por su amigo B ertrán 
por m ostrarse excesivamente pred ispuesto  a lo s  m arav illo s is  
mos m ís tico s , es una m uestra excelente de l a  posición  de á r 
b i tro  detentada por e l  P a tr ia rc a  en V alencia. Así pues, -  
creemos que l a  e sp ir i tu a lid a d  de lo s  dominicos valencianos-
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evolucionó hac ia  su sedimentación d o c trin a l s in  lo s traumas 
y c o n flic to s  habidos en C a s t i l la ,  por no e x i s t i r  aquí p e l i 
gros a lo s  que enfrentarse* Fue necesario  que f a l le c ie r a  Ri 
bera en 1*611, para que lo s  d isc ípu los de San Luís B ertrán - 
emprendieran una lucha sorda con tra  e l iluminismo v a lenc ia
no. Esto acaeció cincuenta años más tarde  que en C a s t i l l a . -  
E n tre tan to , lo s dominicos valenciano, de ig u a l modo que sus 
compañeros de C as-tilla , hablan formulado una e sp ir i tu a lid a d  
d ife re n te  a l a  del recogim iento, y cuyos ra s to s  más s ig n i f i  
ca tivos eran: adhesión a l a  tra d ic ió n  (defensa de l a  ortod£ 
x ia ) , fu e r te  componente a sc é tic o , exa ltac ión  de l a  pruden— 
c ia , u rgencia por l a  acción evangelizadora, c ris to cen trism o , 
aceptación de l a  contemplación a trav és  de un proceso d is — 
cu rsivo , ra c io n a l e iluminado siempre por l a  fe ,  y acusado- 
in te lec tu a lism o  (28).

. -  La Reforma en l a  orden franciscana

El proceso de reforma en l a  orden franc iscana , -  
proceso siempre vigente en e l seno de l a  misma, comenzó en- 
Espafía de manera poco traum ática . Los superio res de l a  orden 
se m ostraron bastan te  condescedientes a l  p rin c ip io  con Io s -  
grupos erem íticos y con aquellos o tros que ansiaban una re 
forma d is c ip l in a r  dentro de lo s  mismos conventos. A es te  f in  
se crearon  "casas de r e t i ro "  en todas la s  prov incias fran 
c iscan as, donde pudieron recogerse lo s  p a r tid a r io s  de l a  ob 
servencia  l i t e r a l  de l a  Regla. El panorama general de l a  or 
den h ac ia  1.427 parece denotar l a  consecución de Una convi

v e n c ia  p a c íf ic a  en tre  todos lo s grupos o tendencias. Se es
ta b le c e , in c lu so , l a  p o s ib ilid ad  de un libfce t rá n s i to  de -  
p a r tic u la re s  y comunidades conventuales hac ia  lo s  grupos ob 
se rv an tes . Tal a c titu d  co nc iliado ra  se quebrará a l  configu
ra rse  con c a rá c te r  in s t i tu c io n a l1 la s  congregaciones de l a  .- 
Regular Observancia, y p re tender és tas  a s im ila r lo s  conven
to s  urbanos. Esto dió lu g ar a d isputas y graves in tran sig en  
c ia s  en tre  lo s  p a r tid a r io s  del conventualismo y de l a  obser 
vancia . Las bulas de concordia emanadas para poner f in  a e£ 
t a  s itu a c ió n  no dieron re su ltad o . Pese a que la s  reformas -
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jerá rqu icas patrocinadas por algunos superio res consiguie
ron mantener bajo su ju r isd ic c ió n  a c ie r to s  grupos reforma
dos -v illa c re c ia n o s  y desc lazos-, sólo pudieron hacerlo  -  
m ientras estos grupos no adquirieron  un d esa rro llo  c o n s titu  
cional ¿independiente. Los in ten to s  encaminados a conseguir
l a  reu n ificac ió n  de la s  d is t in ta s  fam ilias  franciscanas no- 
dieron fru to  porque e llo  suponía l a  pérdida de Iden tidad  -  
de alguno de los grupos o e l  sometimiento a un superio r no- 
deseado. A pesar de todos estos av a ta res , l a  Regular Obser
vancia te n ía  todas la s  de ganar. "Los cap ítu lo s  g e n e ra lís i
mos de 1.506 y 1.517 evidenciaron que e l conventualismo -  
franciscano sólo so b re v iv ir ía  en España fo s iliz a d o , esperan 
do lo s días de l a  Reforma T riden tina , en lo s  que Felipe l i 
le  dará, s in  d if ic u lta d , e l  golpe de muerte*1 (29)*

La Regular Observancia franciscana  comenzó s igu ien  
do un doble impulso: lo s  o ra to rio s  erem íticos y e l  conven— 
tualism o observante. Los o ra to rio s  franciscanos nacieron du 
ran te  e l  Cisma y se d esa rro lla ro n  en l a  prim era mitad del -  
s ig lo  XV. En e llo s  se recogieron lo s  p a r tid a r io s  del r e to r 
no a l a  v ida reg u la r y espontánea, y renunciar a l  régimen -  
c la u s tr a l .  De estos grupos su rg irán  lo s  cuadros e s p ir i tu a le s  
da l a  Observancia. Focos im portantes de e s te  eremitismo hu
bo en G a lic ia , Aragón y C a s t i l la .

En G a lic ia , e l  movimiento erem ítico  lo  in ic ia ro n -  
Fray Diego A rias, Fray Gonzalo Marino y Fray Pedro Díaz. En 
1.392 obtuvieron l a  confirmación o f ic ia l  para su program a.- 
En 1.407 contaban con s ie te  erem itorios y en 1.432 sumaban- 
ya doce. Este foco erem ítico gallego tien e  una esp ec ia l re 
levancia  para noso tros, porque, después de todas la s  p e rip e - 
\

c ias a que dará lugar l a  pugna en tre  conventuales y obser— 
van tes, se rá  desde este  nácleó desde donde se o rig ine  l a  -  
descalcez y , subsiguientem ente, l a  reforma descalza que se - 
estab lece en V alencia en l a  segurlda mitad del s ig lo  XVI.

En Aragón, e l  b ro te  erem ítico tie n e  pecu liaráda— 
des p rop ias. El erem itorio  de Santo E sp ír itu  del Monte (G i- 
l e t )  surge en 1.403 como fundación re a l  promovida por Francesc 
Eiximenis, patrocinada por clona María de Luna y aprobada -  
por Benedicto X III. Santo E sp ír itu  del Monte es una funda— 
ción s in g u la r con un amplio marco de autonomía dentro de l a
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prov incia  franciscana de Aragón. Pero l a  im portancia de San 
to  E sp ír itu  del Monte es más b ien  te s tim o n ia l. La reforma -  
in stau rada  en es te  erem itorio  no consigue cu a ja r en l a  fun
dación de o tros s im ila re s , salvo Segorbe y L ir ia .  Sin embar 
go, Santo E sp ír itu  del Monte s í  que s irv ió  a l  menos de mode 
lo  para in s p ira r  l a  reforma observante en Aragón. Frutos in  
d irec to s  suyos fueron lo s  erem itorios de Chelva, Manzanera» 
Tarazona, Murviedro, Cariñena, e tc .  A l a  l<rga, e l empecina 
miento de Santo E sp ír itu  del Monte por salvaguardar su auto 
nomía no fue p o sib le , pue3 esto  s ig n if ic a b a  una nota  d isco r 
dante dentro de l a  p re tend ida homogeneización de la s  re fo r 
mas emprendidas por l a  Corona y lo s  p o n tíf ic e s .

Finalmente, por lo  que se r e f ie re  a C a s t i l la ,  e l -  
mórito de l a  labo r reformadora compete a Fray Pedro de Vi— 
lla c re c e s , a Fray Pedro de Santoyo y a lo s  d isc ípu los del -  
prim ero, Fray Pedro Regalado y Fray Lope de SaLazar y S a li
n as . Todos estos personajes fueron modelos para  sus compafíe 
ro s . Pero, con se r  excelente su lab o r, e l  óx ito  de l a  Obser 
vancia no fue fru to  d irec to  de e l lo s .  Su vocación erem ítica  
no acababa de g u sta r a l  re s to  de lo s  f r a i le s  y , finalm ente, 
se ría n  absorbidos por l a  Observancia o f ic ia l  cuando ó s ta  -  
consigue t r iu n fa r  en lo s conventos urbanos.

En lo s  años de 1.413 a 1*417 vario s conventos y -  
v i l l a s  deciden in tro d u c ir  l a  observancia e s t r i c ta  de l a  Re
g la . Ya en 1.417» lo s observantes in ten tan  conseguir una or 
ganización p rov inc ia l dentro de un clima de entendimiento -  
con lo s  conventuales. La labo r de reforma cobra un fu e rte  -  
impulso con e l  trab a jo  de Fray Francisco de Soria y e l  e s ta  
T^lecimiento de l a  concordia en tre  conventuales y observan— 
te s  en 1.427. Sin embargo, l a  creación por Eugenio IV en -  
1.443 de dos v ic a r ia to s  generales para l a  Observancia, rom
pe l a  etapa de co n c iliac ió n  y de paso a una época de con----i'fron tac io n es, fusiones y confusiohes, que se prolonga h a s ta  
1*494» y que nó sólo a fec ta  a conventuales y observantes» -  
sino también, a observantes y a lo s  superv iv ien tes del e re -  
mitismo.

A p a r t i r  de 1.494» l a  Observancia franciscana  co
b ra un impulso decidido con e l  apoyo de l a  Corona y e l  t r a 
bajo de Fray Francisco Jiménez de C isneros. Cisneros t ie n e -
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como meta " la  superación del conventualismo y l a  re u n if ic a 
ción de l a  Orden". En su tra b a jo , su s titu y e  l a  e s tra te g ia  -  
de conquistas v io len tas  por l a  de l a  negociación y acepta
ción . El proyecto de reforma c r i s t a l i z a  defin itivam ente en 
1.517 y, sobre todo, en l a  b u la  " I te  vos" de León X, "que -  
estab lece  l a  prim acía de l a  rama observante como única y 
gítim a rep resen tan te  de l a  Orden, colocando a l a  bonventua^- 
lid a d  en un régimen de p rogresiva ex tinc ión  . . . "  (30).

A pesar de lo s  desvelos de Cisneros y de lo s  de -  
Fray Francisco de Quiñones, cuando éste  es elegido M inistro  
G eneral, en 1.523, l a  reforma franc iscana  r e s u l ta  incomple- 
tsCfno consigue l a  homogeneización alcanzada por l a  Orden de 
P redicadores. La pugna ya v i s ta  en tre  conventuales y obser
vantes proseguirá todavía algunos años. Después, l a  ap ari
ción de los grupos descalzos, capuchinos, re co le to s  y o tro s , 
encaminados todos siempre a l a  conquista de una mayor rig u 
rosidad  de v ida , acabará por tru n ca r l a  Observancia y dará- 
lu g a r a l a  aparic ión  de m u ltitud  de fam ilias  no siempre con 
in te re se s  a f in e s . Las p e rip ec ias  personales del Beato Pedro 
Nicolás F acto r, sus veleidades reformadoras p a r tic u la re s  y 
su f i l ia c ió n  durante más o menos tiempo a .las fam ilias  fra n  
ciscanas de lo s  observantes, de lo s  reco le to s  y de lo s  capu 
chinos, es muestra palpable del escaso grado de homogeneidad 
alcanzado dentro de l a  Orden fran c iscan a . Todo esto  se com
p l ic a  todavía más, cuando a l  mismo se le  simia e l  tema de l a  
e s p ir i tu a lid a d .

Junto a una e sp ir i tu a lid a d  común a lo s  postulados 
generales de l a  época -im portancia del rezo voca l,; fu e rte  -  
apego a la s  ceremonias, formalismo, e t c . - ,  surge o tra , que- 
a l  s e r  sistem atizada  por au tores como Francisco de Osuna, -  
Bernabé de Palma, Bemardino de Laredo y o tro s , conocemos -  
con e l  nombre de e s p ir i tu a lid a d  del recogim iento. Es é s ta  -  
una e s p ir i tu a lid a d  p rac ticad a  deáde antaño en lo s  m ú ltip les 
núcleos erem íticos franciscanos e x is te n te s , y que consigue- 
in c ru s ta rse  en l a  reforma observante y en lo s  grupos de v i -  
lla c re c ia n o s  y de descalzos. (31)•

2 .-  La Reforma del c lero

También en e l  mundo e c le s iá s tic o  c le r ic a l  se ha__
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c ía  ine lu d ib le  l a  Reforma, En España, é s ta  comenzó a f in a 
le s  del s ig lo  XV y, desde sus in ic io s ,  contó con e l apoyo -  
decidido de la  Monarquía, de algunos prelados diocesanos y, 
también, de sec to res c le r ic a le s  d ispuestos a autorreform ar
se .

El trab a jo  reformador de l a  Monarquía se encami
nó a conseguir que lo s  benefic io s e c le s iá s tic o s  del re ino  -  
no recayeran en ex tra n je ro s , a e leva r l a  ca teg o ría  moral del 
c le ro  y a disponer de c lé rig o s  cada vez más preparados int<3 
lectualB B nte.

Por lo  que re sp ec ta  a lo s  prelados diocesanos, -  
sus esfuerzos reformadores se plasmaron en l a  celebración  -  
más asidua de sínodos diocesanos y p ro v in c ia le s , y de v i s i 
ta s  p as to ra le s  a sus d ió ces is . En su tra b a jo , lo s  p re lados- 
se enfrentaron en innumerables ocasiones con sus ca b ild o s ,-  
c a s i siempre por cuestiones de preem inencia, de ju risd icc ió n  
y de p r iv ile g io s .

Finalm ente, en e l  seño del propio c lero  fueron ca 
da vez más la s  voces que reclamaban su reforma y que, in c lu  
so , in ten taban  m a te r ia liz a r  é s ta  por medio de encuentros en 
t r e  c lé rig o s circunvecinos, co frad ías  de c lé r ig o s , c írcu lo s  
de devoción, e tc .

A pesar de todos esto s esfuerzos, e l  panorama ge
n e ra l en e l  s ig lo  XVI seguía dejando mucho que desear. Los- 
esfuerzos reformadores eran len to s  y lo s  problemas d lo s  -  
que te n ía  que hacer fre n te  de d i f í c i l  reso luc ión  ( 3 2 ) .

El panorama c le r ic a l  no presentaba variaciones sus 
ta n c ia le s  en V alencia. La d ió ces is  valenciana estuVo mucho- 
vtiempo en manos de prelados no re sid en te s  y preocupados más 
en ex tra e r sus pingües ren tas  que en abordar su n ecesaria  -  
reforma. Desde 1.429 h as ta  1.538 se sucedieron lo s  sigu ien
te s  prelados en l a  m itra  valenciana: C alix to  I I I  (1.429 ----
1.458), Alejandro VI (1 .458-1 .4 9 ¿), César B orja (1.498-1.500) 
Pedro Luís B orja (1.500-1.511)# Alonso de Aragón (1.512 -
1.520) y Erardo de Marca (1 .520-1 .538). Sólo a p a r t i r  del -  
nombramiento de Tomás de V illanueva (1.544) parecen in ic ia r  
se in ten to s  de reforma c le r ic a l  llevados a cabo mediante l a  
celebración  de sínodos, cuidado por l a  conversión de lo s  mo
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r is c o s , fundación del Colegio Mayor de l a  P resentación  para 
estud ian tes humildes que aspiraban a l  sacerdocio , fu s tig a — 
miento de lo s  v ic io s  del a lto  y bajo c le ro , etc* (33)•

El Arzobispo M artín Pórez de Ayala (1.564-1*566) 
prosiguió  e l  trab a jo  in ic iad o  por Tomás de V illanueva. Cele, 
bró Concilio P rov inc ia l en 1.565 y , en e l  mismo, abordó -  
cuestiones de reforma c le r ic a l  como la s  celebraciones de co 
milonas y o tros regocijo s a propósito  de l a  celebración  dé
la s  primeras m isas, uso de v es tid u ras  c le r ic a le s  inadecua
das, actuaciones de lo s  c lé r ig o s  en lo s  escenario s, excesi
vas a fic iones por la s  c a rta s  y por la s  m ujeres, i r  armados, 
e tc .  (34)*

Con e l  nombramiento de l)on Juan de R ibera en — 
1.568, l a  lab o r reformadora del c le ro  cobra un renovado im
pulso en V alencia. Su largo pon tificado  (1.568-1.611) le  -  
perm itió  abordar a fondo e s ta  ta re a . R ibera no convocó n in
gún Concilio P ro v in c ia l, pero lo s  s ie te  sínodos p a s to ra le s -  
que celebró fueron de una gran u t i l id a d  para m a te r ia liz a r  -  
su trab a jo  de reform a. Además, sus p lá t ic a s  a lo s sacerdo— 
te s  valencianos, buscaban e lev ar l a  catadura moral de é s to s , 
haciéndoles tomar plena consciencia de la ,im p o rtan c ia  de su 
m in is te r io . Ribera no dudó en preocuparse personalmente por 
escoger a los c lé rig o s  más preparados para desempeñar los -  
d ife ren te s  cargos e c le s iá s tic o s . Su trab a jo  en este  sentido 
fue encomiable, del mismo modo que fueron muy frecuen tes -  
sus v is i ta s  p a s to ra le s . No o bstan te , lo s  esfuerzos reforma
dores del P a tr ia rc a  chocaron con inconvenientes, algunos de 
e llo s  ex is ten te s  en Valencia desde muy antiguo. S i .el c lero  

^valenciano, en lín eas  genera les, ado lec ía  de ignorancia , -  
v e s t ía  de forma inadecuada, e ra  poco amante del re c a to , ju
gaba por p lazas y c a l le s ,  e t c . ,  todos estos v ic io s , comunes 
igualmente a l  re s to  de l a  c le re c ía  hispana, se agravaban en 
Valencia por se r é s ta  t i e r r a  de ¿o risco s  y d is f ru ta r  sus ha 
h ita n te s  de c ie r to s  p r iv ile g io s  fe ra le s .

En e l  primer caso, independientemente de l a  idea- 
p a r t ic u la r  que R ibera defendiera fre n te  a l  problema morisco, 
siempre encontró graves inconvenientes a l a  hora de dispo
ner de c lé r ig o s  capaces de l le v a r  a cabo l a  ta re a  evangeli- 
zadora del pueblo morisco. Muchas‘re c to r ía s  moriscas se en-
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co n tra tan  vacantes por no e x i s t i r  c lé rig o s  dispuestos a ha
cerse  cargo de e l la s .  Ante e s to , R ibera tuvo que r e c u r r i r  a 
re lig io so s  regu lares para d o ta r e s ta s  re c to r ía s ,  hecho que- 
pone de re lie v e  e l  escaso a rra ig o  que lo s  esfuerzos re fo r— 
m istas del prelado habían encontrado en lo s  ambientes c le r i  
c a le s . Porque e l  problema de d o ta r la s  re c to r ía s  moriscas -  
no provenía de l a  escasez de c lé r ig o s , sino del poco conven 
cim iento personal de ésto s por su trab a jo  e s p i r i tu a l ,  del -  
desigual reparto  geográfico del c le ro  valenciano y , qué du
da cabe, también de l a  escasa dotación económica de aq u é llas . 
Joan F uste r, con toda razón, alude a l a  in f la c ió n  de ec le 
s iá s t ic o s  que te n ía  V alencia (35) > pero é s ta  sólo e x is t ía  -  
en aquellas ciudades grandes, en lo s  que se acumulaban múl
t ip le s  ben efic io s; s in  embargo, e l  re s to  de lo s  pueblos va
lencianos estaban muy mal dotados de párrocos (36).

En cuanto a l a  perv ivencia  de c ie r to s  p r iv ile g io s  
de c a rá c te r  fo ra l ,  destaca e l  que casi todos lo s  niños va— 
lenc ianos, a una c ie r ta  edad, eran admitidos en e l  estado -  
c l e r ic a l .  Tal hecho no conducía sino a d e sv irtu a r l a  razón- 
de s e r  de este  estado, u ti l iz a d o  como mera tapadera para -  
resguardarse del e je rc ic io  le g a l de l a  ju s t ic ia  o rd in a ria  -  
por individuos que cometían acciones repudiables socialmen
te  (37).

Otro tema frecuen te de polémica era  e l  de la s  re 
lac iones que e l  prelado mantenía con sus c a p itu la re s . En -  
tiempos de R ibera, e s ta s  re lac io n es  estuv ieron  salp icadas -  
de enfrentam ientos derivados de cuestiones de p r iv ile g io s  y 
ju r isd ic c ió n . De todos son conocidas la s  poléM cas que en

f re n ta ro n  a R ibera y lo s  pavordes, e l  proceso con tra  e l  a r
cediano Tapia, e tc .  (38).

En d e f in i t iv a , a pesar de lo s  avances conseguidos 
en tiempos de R ibera, l a  reform a^del c lero  estaba todav ía -  
inacabada a l  in ic ia r s e  e l  s ig lo  XVII. No creemos que l a  va
l í a  y ejemplo de algunos re lig io s o s  regu lares ac tuara  como- 
fa c to r  ag iliz ad o r de l a  reforma del c le ro . Tal in f lu e n c ia ,-  
s i  se produjo, estuvo siempre reducida a c írcu lo s  muy pequ£ 
ños de c lé r ig o s . La crónica de Porcar demuestra que, desgra 
ciadamente, eran más frecuen tes la s  re n c i l la s  en tre  c l é r i 
gos y f r a i l e s ,  que la s  deseables colaboraciones en tre  ambas
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p a rte s  d ir ig id a s  a conseguir una verdadera y e jem plificado- 
ra  reforma e c le s iá s t ic a  (39).

Mayor im portancia creemos que tuvo l a  in ex is ten — 
c ia  de un ejemplo san tificad o  por l a  Ig le s ia  y o rig in a rio  — 
de la s  f i l a s  del c lero  valenciano en l a  le n t i tu d  de l a  re 
forma del c le ro . Las s ig n if ic a t iv a s  fig u ras  del venerable -  
Agnesio, Juan B au tis ta  B ertrán , Pavorde Soriano, e t c . ,  no -  
pudieron cumplir es te  papel a l  no conseguir s e r  elevados a -  
lo s  a l ta r e s .  La f a l t a  de un o lárigo  santo se dejó s e n t i r  en 
la s  f i l a s  del c le ro  valenciano, sobre todo, teniendo en -  
cuenta que lo s  re lig io so s  s í  que d isfru tab an  de alguno. Es
te  hecho, que puede parecer ir re le v a n te , tuvo dna innegable 
im portancia y, en gran p a r te , ex p lica  todo e l  complejo t ra £  
fondo que se esconde en l a  f ru s tra d a  san tidad  del c lé rig o  — 
Francisco Jerónimo Simón. Los p a r tid a r io s  de és te  no lle g a 
ron a comprender nunca lo s móviles que guiaban la s  acciones 
de los re lig io so s  que se oponían a e s ta  san tidad , más aún -  
cuando e llo s  ya d isfru taban  de compañeros san to s . Asimismo, 
lo s  seguidores de Simón argü irán  en favor de su san tidad , — 
loo numerosos casos de c lé rig o s  que se habían reformado con 
su ejemplo. Tal vez por eso, l a  in e x is te n c ia  de un c lé r ig o -  
canonizado actuó como freno de l a  reforma c le r ic a l .

3 .-  La Reforma e s p ir i tu a l

La reforma de la s  órdenes re lig io s a s  y del c le ro -  
no son la s  únicas que se m a te ria lizan  en España a lo  la rg o - 
del s ig lo  XVI. M anifestaciones de l a  reform a, en estrecha  -  
^elación  con aq u e lla s , fueron también e l  flo recim ien to  de — 
c ie r ta s  c o rr ien te s  e s p ir i tu a le s  como e l  iluminismo, l a  v ía -  
del benefic io  de Dios y buen amor, l a  v ía  de l c ris tian ism o - 
evangélico erasmiano, l a  v ía  de l a  p rá c tic a  metódica de la s  
v irtu d es y desarraigo  de los v ic io s , e tc . De todas esta s  co 
r r ie n te s ,  centraremos n u estra  atención en l a  del iluminismo, 
y en su doble m anifestación: recogida y alumbrada.

• -  La v ía  del recogimiento

S in te t iz a r  en pocas lín e a s  l a  e s p ir i tu a lid a d  d e l-
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recogimiento no es una empresa fá c il*  Pero s i  algo tu v ié ra 
mos que reseñar de e l l a ,  din&nos que e l  recogimiento es l a -  
e sp ir i tu a lid a d  que flo rece  en tre  lo s  franciscanos reformado 
res  de C a s t i l la  l a  Nueva y Andalucía en lo s  últim os decenios 
del s ig lo  XV y primeros del XVI* E sta forma de e s p i r i tu a l i 
dad, a len tada por e l  Cardenal Cisneros con su labo r reforma 
dora y con l a  publicación  de algunos tex to s e s p ir i tu a le s  -  
muy s ig n if ic a t iv o s , dará lu g ar a un flo recim ien to  del m is ti 
cismo español, que encontrará sus formulaciones más acaba— 
das en lo s  "Abacedario3" de Francisco de Osuna, en l a  obra- 
de Bernabé de Palma "Vía s p ir i tu s "  y en l a  "Subida a l  monte 
Sión" de Bemardino de Laredo.

El recogimiento es una teo lo g ía  m ís tic a , l a  misma 
que anteriorm ente expusieron, en tre  o tro s , San Bernardo y -  
Gerson y, antes de e l lo s ,  e l  gran padre de l a  m ís tica , Dio
n is io  A reopagita. Como teo lo g ía  m ís tic a , e l  recogimiento -  
tie n e  d ife ren c ias  su s tan c ia le s  con l a  E scolástica*  "S c ien tia  
amoris" llamaba San Bernardo a l a  m ís tica ; por eso, lo s  es
p i r i tu a le s  españoles del recogimiento t r a ta r á n  de llegar* a -  
Dios por medio de "un conocimiento amoroso del alma p u r i f i 
cada por la s  v irtu d es m orales, alumbrada p.or la s  v irtu d es  -  
teo lo g a le s , perfeccionada por lo s  dones del E sp ír itu  Santo- 
y la s  bienaventuranzas evangélicas" (40)*

La v ía  del recogimiento es un a r te  de amor. E stá- 
a b ie r ta  a todos, a l  mundo e c le s iá s tic o  y a l  mundo laico* Pe¡ 
ro , como t a l  v ía , "entraña una c ien c ia , un tra b a jo , una té£  
n ica , una metodología". La e s p ir i tu a lid a d  del recogim iento- 
es una llamada a l a  in te r io r id a d  y a l a  l ib e r ta d  e s p ir i tu a l ,  
y abarca t r e s  p a r te s : e l  conocimiento propio o an iqu ilac ión , 
e l  seguimiento de C risto  en cuanto hombre y en cuanto Dios- 
y l a  transform ación del alma en Dios por medio del amor. De 
lo  que se t r a t a ,  por lo  ta n to , es-de " l le v a r  e l  alma desde- 
la  más profunda m iseria  del hombre pecador h a s ta  l a  más a l 
ta  unión con Dios" (41)*

El conocimiento propio o an iq u ilac ió n , d is t in to  -  
de l a  purgación a sc é tic a  a c tiv a , se id e n t i f ic a  con lo  que -  
lo s  autores m ísticos denomian v ía  pu rga tiva . En e s ta  etapa, 
e l  alma se lim pia de culpas y v ic io s , y comienza a s e n t i r  -  
"un vago pero seguro sentim iento dé l a  p resenc ia  de Dios" -
(42).
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de C risto  en cuanto hombre y en cuanto Dios, es l a  segunda- 
p arte  del camino e s p i r i tu a l .  Él d is c u r r ir  sobre l a  humanidad 
de C risto  es e l  medio más adecuado para e n tra r  en lo s  secre 
to s  de l a  d iv in idad . Criwto es e l  medio único, e l  l ib ro  es
c r i to  dentro y fu e ra , A lfa y Omega, e l  p rin c ip io  y f in .  Por 
eso, “e l  que empieza l a  c a rre ra  de l a  perfección  e s ta  g u ía - 
y norte  a de l le v a r ;  y e l  que ya e s tá  en e l l a  muy exerc itado , 
es te  ob jeto , y blanco a de te n e r“ . Porque C risto  es l a  p ie 
dra angular que hermanó lo  humano y lo  divino (43)*

De todos lo s  m is te rio s  de l a  humanidad de C ris to , 
lo s  autores e sp ir i tu a le s  del recogim iento se detienen espe- 
cialem ente en l a  Pasión, porque “l a  passión  del Señor con
tien e  en s i  toda l a  perfección , que a l  hombre es possib le  -  
en e s ta  v ida” (44)#

Queda ya, por ú ltim o, l a  e tapa más sublime, l a  de 
l a  transform ación del alma en Dios por medio del amor, l a  — 
v ía  u n itiv a , aquella  que goza de una mayor p red ilecc ión  en
t r e  lo s m ísticos españoles del recogim iento. En e s ta  e tapa- 
concurren dos movimientos complementarios: “e l  del alma que 
sube a Dios, y e l  de Dios que b a ja  a l  alma y l a  d e if ic a , l a  
hace uno con E l, p a r tíc ip e  de su natu ra leza" (45)* En e l  -  
prim er movimiento, según Fray Antonio Panes, e l  E sp ír itu  San 
to  adm inistra a l  alma todo lo  necesario . “Atrae a su in te r 
no s e n t i r  la s  potencias ex ternas; infunde devoción y d e le i
t a  en e l  ap e tito  sen sib le ; i l u s t r a  l a  razón, y comunícale -  
a l  entendimiento n o tic ia  y gusto de l a  sab id u ría  e te rna ; to  
ca y mueve l a  fuerga a fe c tiv a , y despertando en e l l a  con e l  

%olor suavíssimo de sus d e lic iá s  vehementes an s ia s , y deseos, 
templa l a  comunicación de su in fluxo  d esuerte , que e l  afec
to  humano pueda en c ie r to  modo emular a l  d iv ino , s in  que su 
grandeza le  oprima y haga d e s fa lle c e r” • A pesar de todo es
to ,  e l  alma pretende absorber e l  mar inmenso del divino a— 
mor, olvidándose de sus lim itac iones y pretendiendo l le g a r -  
a lo  más a lto  sólo con e l  a fec to ; pero no puede, y queda ab 
s o r ta  y deshecha. Y es entonces cuando tien e  lugar e l  según 
do movimiento. Dios b a ja  a l  alma, y l a  pone en "un ocio , -  
qu ietud , y fru ic ió n  in e fa b le , donde goza aque lla  muerte dul



100

císsim a, que hace o lv id ar tadas la s  acciones, y fa tig a s  mor 
t a l e s ” (46).

Hasta aquí, de forma su c in ta  y breve, l a  doctrina  
m ís tica  del recogim iento. Muchas cosas de e s ta  e s p i r i tu a l i 
dad quedan por ex p lica r; pero , partiendo de e s ta  idea b ás i
ca , serán lo s d ife ren te s  autores e sp ir i tu a le s  quienes la s  -  
definan, amparándose en sus propias experiencias personales. 
El resu ltado  f in a l  se rá  e l recogim iento, una v ía  e s p ir i tu a l  
de gran éx ito  en España a lo  largo  del s ig lo  XVI; de contor 
nos más o menos p recisos pero donde prima l a  aportación  in 
d iv idual de cada uno de lo s  d ife ren te s  autores e sp ir i tu a le s  
hispanos.

. -  La v ía  del dejamiento o de lo s  alumbrados.

Damos e l  nombre de dejamiento a una co rrien te  es 
p i r i tu a l  a f ín  a l a  v ía  del recogimiento y encuadrada dentro 
del movimiento e s p ir i tu a l  español de base más amplia que es 
e l  iluminismo. Seguimos en esto  l a  d iv is ió n  ya c lá s ic a  he— 
cha por E. Boehmer y recogida por M. B a ta illo n  (47)* Como -  
toda defin ic ió n  o c la s if ic a c ió n  es su scep tib le  de c r í t i c a , -  
pero , en e l fondo, como afirm a M. Andrés, recogimiento y d£ 
¿amiento constituyen  dos m anifestaciones de l a  misma r e a l i 
dad (48). Esa re a lid a d  no es o tra  que e l  iluminismo, s in  e l 
cual ”no se exp lica  ningún problema fundamental de l a  esp i
r i tu a l id a d  española del s ig lo  XVI; n i en e l  campo ortodoxo- 
n i en e l  heterodoxo; y mucho menos en e l  terreno  c o n f l ic t i 
vo que lo s  une y lo s separa a l mismo tiempo” (49)*'

El problema fundamental que e l  iluminismo su sc ita  
no es o tro  que e l de l a  supuesta ortodoxia o heterodoxia de 
la s  d is t in ta s  c o rrien te s  e s p ir i tu a le s  que en é l  se enc ierran . 
No podemos s im p lif ic a r  la s  c o s a ^ h a s ta  e l  punto de d ec ir  — 
que l a  v ía  del recogimiento es órtodoxa, m ientras que, por- 
con tra , l a  v ía  del dejamiento es heterodoxa; porque l a  fron 
te r a  en tre  una y o tra  es siempre d ifu sa  y depende de muchos 
fa c to res  entre lo s  que no son ajenos lo s  d is t in to s  momentos 
y coyunturas h is tó r ic a s ,  la s  d is t in ta s  autoridades p o l í t i — 
cas y re lig io sa s  e , in c lu so , la s  d is t in ta s  fob ias y luchas- 
in te s t in a s  en tre  la s  órdenes re lig io s a s  que en turb ian  e l  pa 
norama e s p ir i tu a l  español de lo s  s ig lo s  XVI y XVII (50).
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Pese a que r e s u l ta  poco conveniente s im p lif ic a r
en exceso a l a  hora de e s tu d ia r  la3  d is t in ta s  co rrien te s  es 
p i r i tu a le s  que aparecen en e l panorama de l a  e sp ir itu a lid a d  
española del s ig lo  XVI, es p lau s ib le  id e n t i f ic a r  dejamiento 
y alumbradismo, para de éste  modo desgajar l a  v ía  del reco
gimiento de cua lqu ier conexión con lo s  alumbrados. Así pués, 
reconociendo que ex is ten  in terdependencias en tre  l*ecogidos- 
y alumbrados, distinguim os con c la rid ad  dos v ías dentro del 
iluminismo español: l a  v ía  del dejamiento o de lo s  alumbra
dos y l a  v ía  del recogimiento*

Los in ten to s  hechos por lo s  estudiosos de l a  esp i 
r i tu a l id a d  española encaminados a c l a r i f ic a r  e l  mundo y l a -  
d o c trin a  de lo s  alumbrados han dado lugar a divergencias in  
te rp r e ta t iv a s .

Referente a lo s  orígenes h is tó r ic o s  de lo s  alum— 
brados, l a  idea de M. Menéndez y Pelayo (51) de ra s tre a r lo s  
en e l primer cristian ism o  y , antes de que su rg ie ra  é s te , en 
la s  f i lo s o f ía s  o r ie n ta le s , en e l  neoplatonismo a le jan d rin o - 
y en autores como P o rf ir io  y Jámblico, es a trayen te  siempre 
que no lo s circunscribem os exclusivamente a lo s  alumbrados- 
y la  extendamos a l  iluminismo en genera l. Hecho a s í ,  tampo
co es descabellada l a  idea de re la c io n a r a lo s  alumbrados -  
con lo s  agapetas, p r i s c i l i a n i s ta s ,  alb igenses y begardos. -  
Igualmente, también l a  Reforma es dec is iv a  para l a  aparic ión  
del alumbradismo, pero no sólo l a  Refoxma p ro te s ta n te , como 
defiende Menéndez Pelayo, sino l a  Reforma como fenómeno muí 
t ic a s u a l  y u n iv ersa l que t r a t a  de v a r ia r  la s  e s tru c tu ras  -  
e c le s iá s tic a s  y l a  e s p ir i tu a lid a d . Aunque mayores d i f ic u l ta  
des supone buscar una re la c ió n -d ire c ta  en tre  lo s  autores -  
m ísticos germánicos y lo s  e s p ir i tu a le s  i ta l ia n o s  con lo s  -  
alumbrados (52), hoy parece aceptarse que t a l  in f lu jo  ex is
t ió  (53). Además, aunque t a l  i n f l i jo  no hubiera sido d irec 
to ,  e l lo  no d i f ic u l ta  l a  p o s ib ilid ad  de encontrar s im ilitu d  
des d o c trin a les  en tre  irnos y o tro s , pues todos e l lo s ,  como- 
m ístico s que son, tienden a l a  contemplación dejados a su -  
p rop ia  in ic ia t iv a .  Así pues, siendo lo s  alumbrados, m ísticos 
en su o rig in a lid ad , mantienen ra íc e s  comunes con cua lqu ier- 
m anifestación m ís tica . Por eso, A. Márquez defiende l a  idea 
de Max Weber de que en cua lqu ier fenómeno m ístico  contempla
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t iv o , "desde Lao Tzu y Buda a T au ler", ex is ten  unas caractje 
r í s t i c a s  comunes (54). En consecuencia, l a  aparic ión  del -  
alumbradismo no es algo sú b ito , autóctono y o r ig in a l ,  y , -  
aunque se produce dentro de l a  reforma franciscana  ausp ic ia  
da por G isneros, " tien e  una estrech a  v inculación  con toda l a  
tra d ic ió n  heterodoxa c r is t ia n a "  (55).

Otro motivo de d ivergencia aparece a l a  hora de -
enumerar los d ife ren te s  casos de alumbrados ex is ten te s  en -
l a  e sp ir itu a lid a d  española. Todos coinciden en que no re su l 
t a  f á c i l  "d e sc r ib ir  l a  t ip o lo g ía  del alumbrado y dar con l a  
d octrina  que lo  su s ten ta" . Asimismo, están  todos más o me— 
nos de acuerdo en que bajo e l  nombre de alumbrados han que
dado reg is trad o s  h istóricam ente personajes o grupos e s p ir i 
tu a le s  "en tre  los que ex is ten  ta n ta s  v a lla s  de separación -  
cuantos lazos de unión" (56 ). Pero t r a s  es tas  co incidencias, 
se esconden muchas d ivergencias.

Según Menéndez Pelayo, alumbrados o acusados como
ta le s  fueron l a  beata  de P ie d ra h íta , Isab e l de l a  Cruz y Pe
dro Ruiz A lcaraz, Bartolomé de Carranza, Ignacio de Loyola, 
Fray Luís de Granada, Francisco de B orja, Juan de Avila, e l  
grupo de L lerena, Sor María de l a  V is itac ió n , Teresa de Je
sú s , e l  grupo de Andalucía, la s  monjas de San P lácido de Ma 
d rid , e tc . (57).

A. Huerga, basándose en l a  geografía  y en l a  cro
no log ía , d ife ren c ia  cinco grupos de alumbrados: lo s del r e i  
no de Toledo, lo s  de L lerena, lo s  de l a  A lta Andalucía, lo s  
de S e v illa  y e l  molinosismo o quietismo (58).

Por su p a r te , Domingo de Santa Teresa, sólo en lo  
cjue é l  denomina "inquietud  ilu m in is ta  de Toledo", d istingue 
cuatro  tendencias: l a  de I 03 e s p ir i tu a le s  con proyección r£  
fo rm a to rio -p ro fe tis ta , l a  de lo s  recogidos pseudom ísticos,- 
l a  e sp ir i tu a lid a d  del dejamiento ^del c írcu lo  de Pedro Ruiz- 
de Alcaraz y e l  cristian ism o in te r io r  de lo s  hermanos Caza- 
l i a  in fluenciados por Erasmo y e l  erasmismo español (59). -  
Con é l  coincide en gran p a rte  J .  Nieto (60).

Finalmente, pretendiendo no hacer más exhaustiva- 
l a  re la c ió n  de au to res, nos encontramos con l a  opinión de A. 
Márquez: "El iluminismo como t a l ,  nace, toma su nombre carac
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t e r í s t i c o ,  se d e sa rro lla  y es estigm atizado en ese s ig lo  -  
£^VI)> Y ya dentro de é l ,  en unes fechas lo  suficien tem ente- 
p rec isas  (1*525-1•559) como para  no confundir este  fenómeno 
con nada semejante a n te r io r  o p o s te r io r  a é l .  Queda ab ie rto  
a u l te r io re s  investigaciones e l  que lo s  fenómenos de Extre
madura y Andalucía, trad icionalm ente catalogados como ilum i 
n is ta s ,  pertenezcan o no a una misma fam ilia  re l ig io s a  que- 
l a  que aquí se es-tudia; lo  que no se puede adm itir es que -  
ocurra lo  mismo con la s  facciones heterodoxas an te rio re s  a l 
hecho que describe y condena e l  ed icto  de Toledo de 1*525”-  
(61).

Después de e s ta  re la c ió n  de testim onios, dos cor
sas pueden quedar c la ra s . De una p a r te , l a  variedad de exp¿ 
r ie n c ia s  e sp ir i tu a le s  o de grupo a la s  que se e tiq u e ta  como 
alumbradas. De o tra , que aceptando que e l alumbradismo es -  
una doctrina  e s p ir i tu a l  m ís tio a , pese a l a  o rig in a lid ad  del 
nombre y a algunas pecualia ridades que le  son p rop ias, es -  
posib le  encontrar experiencias e sp ir i tu a le s  sim ila res  tan to  
antes como después de 1,525.

Parece pues imposible c irc u n s c r ib ir  e l  nombre de
alumbrados a uno sólo de lo s  grupos anteriorm ente c ita d o s ,-  
Podemos acep tar que lo s  primeros que fueron denominados a s í 
fueron lo s  condenados en Toledo en 1.529’. Pe^ro, n i s iq u ie 
ra  é s to s , nunca "supieron que lo  fuesen n i qué s ig n if ic a b a - 
propiamente e ste  nombre (62). A p a r t i r  de e l lo s ,  l a  InquisiL 
ción , Melchor Cano y o tros au to res , sec to res e c le s iá s tic o s -  
y e l  pueblo u t i l iz a ro n  este  nombre para d e s c a lif ic a r  con é l  
determinadas experiencias e s p ir i tu a le s ,  con o s in  'ninguna -  
razón para e l lo .  Simplemente como ac la rac ió n , s irv a  e l  ejem 
pío de Fray Alonso de l a  Fuente, implicando como alumbrados 
a D. Juan de R ibera, a D. C ris tó b a l de Rojas, a Fray Luís -  
de Granada, a Teresa de Jesú s, e je . (63). Acontece lo  mismo 
con Melchor Cano y sus acusaciones con tra  Bartolomé de Ca-- 
rranza  y Fray Luís de Granada. Así la s  cosas, creemos que -  
e l  problema no es tan to  de tip o s  de alumbrados como de ideo 
lo g ia . El nombre de alumbrado, independientemente de l a  per 
sona o grupo a quien a s í se c a lif iq u e , tie n e  una connotación 
peyorativa , y como t a l ,  es usado por detenninadas au to rida
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des p o lí t ic a s  y e c le s iá s tic a s  en aras de una c ie r ta  ideo lo
g ía  para cercenar y c o r ta r  de r a íz  la s  tendencias h e ré tic a s  
que toda e sp ir itu a lid a d  m ís tic a  contem plativa l le v a  implicó. 
ta 3 . Sin duda, por eso es por lo  que, h isté ricam en te , fue -  
aplicado este  nombre a personas o grupos tan  va¿opintos.

E n ju ic ia r  a lo s  alumbrados como " id io ta s  o s in  le  
t ra s "  (64), o afirm ar que un alumbrado es "un h ip ó c r ita , un 
m aleante, un malandrín bajo capa de santidad" (65), nos pa
rece g ra tu ito  e in ju s to ; no porque defendamos un c ie r to  i r £  
nismo, sino porque ta le s  ju ic io s  pardeen co n tra rio s  a l a  ob
je tiv id a d  h is tó r ic a  y, lo  que es más grave, son fa ls o s . En- 
e l  caso de lo s  dos más s ig n ificad o s  alumbrados de Toledo, -  
Isab e l de l a  Cruz y Pedro Ruiz A lcaraz, se ha demostrado que 
ambos ten ían  una c ie r ta  c u ltu ra  y que frecuentaban l a  le c tu  
r a  tan to  de l a  B ib lia  como de o tros l ib ro s  e s p ir i tu a le s  del 
momento (66). Por lo  demás, en muchos de lo s  apellidados -  
alumbrados es muy f á c i l  d e te c ta r  l a  buena fe que guía sus -  
comportamientos y sus c reen c ias . Son pues inadm isibles Io s -  
ju ic io s  peyorativos, y e l  que se em itieran  en su época, e s- 
exp licab le  por e l  antagonismo que entonces e x is t ía  en tre au 
to re s  e sco lá s tico s  y autores m ís tico s , en tre  l a  Reforma y l a  
Contrarreform a.

El alumbradismo es una doc trina  e s p ir i tu a l  m ís ti
ca que busca l a  re la c ió n  d ire c ta  en tre  Dios y e l  hombre, s in  
necesidad de in term ed iarios y a trav és  de un e je rc ic io  s i s 
tem ático de l a  contemplación. Entendido a s í ,  e l  alumbradis
mo supone una desacra lizac ión  del c u lto , porque, s i  de lo  -  
que se t r a t a  es de l le g a r  a l a  unión d ire c ta  con Dios por -  
medio de l a  in te r io r iz a c ió n  p lena de l a  v ida c r is t ia n a ,  los 
actos m erito rio s  externos sobran. Así pues, lo s  alumbrados- 
reaccionarán  fre n te  a l excesivo formalismo re lig io s o , recha 
zando l a  oración vocal, e l  san tiguarse  y tomar agua bendita  
a l  e n tra r  en la s  ig le s ia s ,  lo s  ayunos, e l  levan tarse  a l a  -  
le c tu ra  del evangelio , la s  m o rtificac io n es , e tc .

Como doctrina  m ís tic a , e l alumbradismo es , h a s ta -  
c ie r to  punto, a n t i in te le c tu a l ,  ya que en l a  m ís tica  l a  c la 
ve no e s tá  en e l  conocimiento sino en l a  voluntad, en e l  -
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amor. Lo esenc ia l para lo s  alumbrados es e l dejamiento: de
ja rse  a l  amor de Dios, pues es te  amor ordena a l a  personal- 
de t a l  manera que l a  hace incapaz de pecar* No re s u l ta  pues 
extraño, que dentro del sistem a de voluntades que es e l  alum 
bradismo, e l  punto básico re s id a  en aque lla  proposición de- 
Pedro Ruiz Alcaraz: ,fQue e l  amor de Dios en e l  hombre es -  
Dios»1 (67).

Los alumbrados a r tic u la n  ca s i siempre su e s p ir i 
tu a lid ad  en grupo, a l  margen de l a  comunidad c r is t ia n a  y -  
apartados de l a  organización je rá rq u ica  de l a  Ig le s ia .  "Con 
ventículos** es e l  término que lo s  coetáneos u t i l iz a ro n  para 
r e fe r i r s e  a lo s  alumbrados.

i
Un aspecto clave dentro del alumbradismo es e l  -  

que hace re fe re n c ia  a lo s  supuestos desórdenes sexuales exis 
ten tes  en estos grupos. Ya A. Márquez señalaba con razón -  
que "ningún aspecto de l a  leyenda de lo s  alumbrados. ha he— 
cho ta n ta  fo rtuna  como e l  mito e ró tico  de l a  secta*1, siendo 
uno de lo s e rro res  que han ayudado a f o r ja r  e s ta  leyenda e l 
de "confundir lo s elementos anecdóticos y teó rico s  del pro
blema". Para este  au to r, e l  origen h is tó r ic o  de es te  mito o 
leyenda tien e  lu g ar "a l g en e ra liza r lo  ocurrido en L lerena- 
hacia 1.575 hacerlo  extensivo cincuenta años hac ia  a t r á s -  
(Toledo 1.525) y o tros cincuenta años h ac ia  adelan te: S ev ila , 
1.623” • Sin embargo, Márquez, no t r a t a  de exim ir a lo s  alum 
brados de Toledo de su responsab ilidad  en m ateria  moral y -  
e ró tico -sex u a l. Para é l ,  reducido e l  tema a proposiciones -  
te ó r ic a s , l a  leyenda de lo s  desórdenes sexuales de lo s  alum 
brados "no es más que l a  e ro tizac ió n  h e le n ís t ic a  del 'ágape*

%c r is tia n o  y l a  lib id in iz a c ió n  del 'eros* c a tó lic o " , s in  que 
en l a  p rá c tic a  se produjera un sólo caso de inm oralidad (68).

Sin e n tra r  en e l  te rreno  f i lo só f ic o  de Márquez, -  
nos in te re s a  r e s a l ta r  e l  hecho que no se d ie ra  un sólo -  
caso de inm oralidad en e l  grupo'de loo alumbrados de Toledo. 
En esto coinciden por ig u a l, tan to  Márquez como B a ta illo n  -  
(69), Domingo de Santa Teresa (70) y e l  mismísimo Menéndez- 
Pelayo (71).

Pero s i  lo s  desórdenes sexuales no están  presen
te s  en lo s  alumbrados de Toledo, no parece o c u r r ir  lo  mismo
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en e l  caso de lo s  de L lerena en 1.575* Aunque para A* Huerga, 
l a  lub ric id ad  "es un aspecto sucedáneo, no nuclear del Alum 
bradismo", y quizás, oomo é l  d ice , re s u lte  "más adherente a 
l a  verdad h is tó r ic a  y teo ló g ica  e l  estudio  de la  trama de -  
la s  vivencias e s p ir i tu a le s  de lo s  Alumbrados que e l  estudio  
de sus aberraciones sexuales" (72) esto  es sólo una verdad- 
a medias. El tema de lo s  desórdenes sexuales es c e n tra l en 
lo s alumbrados de* L lerena. Basta repasar lo s memoriales y -  
e sc r ito s  de Fray Alonso de l a  Fuente y la s  sen tencias em iti 
das por l a  Inqu isic ión  para -darse cuenta de e l lo .  In c lu so ,-  
Mónendez Pelayo, con quien tan  poco coincidimos a veces, lo  
pone bien de m anifiesto  (73)* Y np creemos que, desde e l  -  
punto de v is ta  socio lóg ico , e l  problema re s id a  en la s  bea— 
ta s  (74)* Estas pobres mujeres que figu ran  en tre  los alum— 
brados tuv ieron  su cuota de responsab ilidad  en lo s  hechos; -  
pero mucha mayor l a  tuv ieron  lo s  c lé r ig o s , lo s  m aestros, -  
q ueH itilizaron , dada su condición so c ia l y también su igno
ra n c ia , como "carne de cañón" para  s a t is f a c e r  sus ir re f re n a  
b les  impulsos sexuales. Es verdad que todo se hizo bajo l a -  
cobertura  de una doctrina  e s p ir i tu a l  llev ad a  h as ta  sus á ltji 
mas consecuencias, pero l a  crudeza de las; narraciones de £ - 
Fray Alonso de l a  Fuente y de la s  sen tencias in q u is i to r ia — 
le s ,  a s í como que fueran generalmente siempre c lé rig o s  Io s -  
inductores de e s ta s  acciones, nos l le v a  a dudar de s i  r e a l
mente nos encontramos ante una d o c trin a  e s p i r i tu a l ,  o s i ,  -  
por e l co n tra rio , t a l  doc trina  debe a tr ib u ír s e le s  exclusiva 
mente a los alumbrados de Toledo de 1.525, m ientras que e l -  
re s to  de lo s  ejemplos de alumbradismo son más bien o tra  co- 

»sa. Desde luego, lo  que e s tá  fue ra  de dudas, es que l a  In— 
qu is ic ió n  procesó y condenó como alumbrados a todos e l lo s . -  
Con más d e ta lle  volveremos sobre esto  a l  e s tu d ia r  lo s  casos
de I 03 alumbrados valencianos d e l’s ig lo  XVII.v

4*- El erasmismo

No quisiéramos dar por concluidas es ta s  páginas- 
in tro d u c to ria s  sobre algunas de la s  m anifestaciones genera
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le s  de l a  Reforma, s in -h acer a l  menos una leve re fe re n c ia  -  
a l  erasmismo como co rrien te  e s p i r i tu a l  de fu e rte  impronta -  
en e l  panorama español y valenciano del s ig lo  XVI*

Dentro del Erasmo Humanista conviven armonizadas- 
o tra s  face tas  como l a  p o l í t i c a ,  l a  r e l ig io s a ,  l a  f i lo ló g ic a  
y alguna o tra  más. Pero es el,humanismo e l  concepto clave -  
que exp lica  la s  demás; por eso, se o lv ida con denfasiada fa 
c ilid a d  que " e l  humanismo, en conjunto ha sido mucho más re  
lig io so  de lo  que se ha sostenido durante mucho tiem po"(75). 
Así pues, dentro del Erasmo humanista no podía f a l t a r  l a  fa  
ce ta  e s p ir i tu a l  y re l ig io s a  en e l  más grande de lo s  humanis 
ta s  europeos, h as ta  e l  punto de poder hab larse  hoy de una ~ 
co rrien te  re fo rm ista  erasmiana de l a  I g le s ia .

Para M. Andrés, l a  e s p ir i tu a lid a d  erasmiana y l a -  
m ís tica  española re su lta n  del todo d ivergen tes. Segán e s te -  
au to r, a l a  e sp ir i tu a lid a d  de Erasmo le  f a l t a  e l  sentido -  
profundo de l a  unión con Dios y , también, sen tido  de l a  mor 
t i f ic a c ió n , de l a  pobreza, de l a  ca s tid ad , de l a  obediencia 
y de la  l i tu r g ia .  Erasmo p a tro c in a  un c ris tian ism o  in te le c 
tu a l  y agnóstico , del todo opuesto a lo s  postulados de l a  -  
m ís tica  española. Así, en l a  v ía  e s p ir i tu a l  de Erasmo no -  
aparece l a  oración del propio conocimiento, n i  l a  p u r if ic a 
ción ac tiv a  de lo s sen tidos y p o tenc ias , tampoco l a  p u r i f i 
cación pasiva y , menos aán, l a  re a lid a d  suprema del toca----
miento divino y de l a  transform ación en Dios (76). La caren 
c ia  de todos estos postulados e s p ir i tu a le s  e n .la  denominada 
v ía  del c ris tian ism o  evangélico erasmiano no merma l a  impor 
tan c ia  dec isiva  que e s tá  c o rr ie n te  e s p ir i tu a l  tuvo’en l a  Es 
paña del s ig lo  XVI. Aunque revisemos algunos supuestos in — 
f lu jo s  erasm istas que sólo l a  pasión de B a ta illo n  pudo v e r-  
en algunos e s p ir i tu a le s  h ispanos, e llo  no menoscaba l a  im— 
portanc ia  e s p ir i tu a l  que Erasmo tuyo en España.

El cris tian ism o  evangélico erasmiano no es en ri*r 
gor una e sp ir i tu a lid a d  m ís tic a . Su in f lu e n c ia  e im portancia 
no debe medirse pues, comparativamente, con e l  iluminism o,-  
sino en función de su arra igo  dentro del contexto de l a  Re
forma e s p ir i tu a l  del s ig lo  XVI. Es aquí donde creemos que -  
re sid e  e l  in te ré s  de l a  e s p ir i tu a lid a d  patrocinada por Eras 
mo. 1
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Es en e l  "Enchirid ión m i l i t i s  c h r is t ia n i"  donde -  
mejor se expresa l a  e s p ir i tu a lid a d  del c ris tian ism o  evangé
l ic o ,  Este l ib r o ,  traducido en España por e l  Arcediano de -  
Alcor en torno a 1.524* alcanzó muy pronto una notable d ifu  
s ié n  (77).

Democratización de l a  e sp ir i tu a lid a d , in d iv id u a li 
zaciÓn de l a  vida; r e l ig io s a  y le c tu ra  de los tex to s  b íb l i— 
eos en lengua vernácula son t r e s  conceptos básicos en l a  re  
forma e s p ir i tu a l  que propugnan Erasmo y sus seguidores. Son, 
como podemos bien  a p re c ia r , lo s  mismos conceptos que es tán - 
en e l  origen de l a  Reforma del s ig lo  XVI.

Según Erasmo, e l  mejor estím ulo para e l  alma c r is  
t ia n a  es e l ejemplo de aquellos que viven ya según C ris to • -  
Pero hacer e s to , no es patrim onio exclusivo de nad ie . "Mona 
chatus non e s t  p ie ta s " , d irá  Erasmo, y e l  Arcediano de Al— 
cor suav izará  l a  fórmula con l a  expresión " e l  háb ito  no ha
ce a l  monje". Por ta n to , cua lq u ie ra , f r a i l e  o s e g la r , puede 
buscar y l le g a r  a l a  perfección  c r is t ia n a .  Perfección que -  
e l  c r is t ia n o  debe in ic ia r  partiendo  del famoso oráculo ferie 
go, "nosce te  ipsum". Conócete a t i  mismo, conoce tu s  lim i
tac io n es , despójate de l a  ru tin a  y de l a  tim idez, y armado- 
con la s  armas de l a  devoción y del conocimiento y estudio  -  
de l a  pa lab ra  d iv ina asciende h as ta  l a  perfección  c r is t ia n a .

La oración que Erasmo defiende es también oración 
m ental: l a  oración debe se r  "impulso del corazón antes de -  
expresarse en palabras**. Erasmo rechaza lo s  rezos v o ca le s ,-  
que sólo sa len  de l a  boca, y e l  excesivo ritu a lism o  form al- 
de la s  ceremonias, que sólo ayuda a confundir. A é l  le  in t£  

'r e s a  l a  oración que b ro ta  de lo  más hondo del hombre. Pero- 
no b as ta  e l  s e r  bueno, hay también que dem ostrarlo en l a  v i 
da co tid ian a . De ahí que e l  cab a lle ro  c r is t ia n o  de Erasmo -

to •deba acompañar l a  oración con lo,s actos de caridad .
El conocimiento de l a  pa lab ra  d iv ina  es l a  o tra  -  

anna fundamental de que dispone e l  c r is t ia n o  para acceder a 
l a  p erfecc ión . La palab ra  c r is t ia n a  se convierte  a s í en e l -  
mejor alim ento y recon fo rtan te  e s p i r i tu a l .  La le c tu ra  de -  
lo s  l ib ro s  sagradas nos se rá  del máximo provecho s i  sabemos
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l le g a r  h asta  su más íntim a su s tan c ia . E sta  le c tu ra  no nos -  
s e rv irá  de nada s i ,  por con tra , nos quedamos sá lo  con l a  le  
t r a  de l a  E sc r itu ra . Hay que aden trarse siempre en e l  e sp í
r i t u  de la  l e t r a ,  pues a s í ,  e l  c r is t ia n o , acostumbrado a l a  
m editación frecuente de l a  B ib lia , "caminará cub ierto  con -  
invulnerab le  armadura" ( 7 8 ) •

La plasmación en l a  v ida re a l  de es te  i*deal de r£  
forma re lig io s a  propuesto por Erasmo es plenamente p e rcep ti 
b le  en tre  sus d isc íp u lo s , que forman e l  llamado c írcu lo  de- 
A lcalá (hermanos Vergara, e l  impresor Miguel de Eguía y -  
o tro s ) ,  en Alfonso de Valdés, en e l  propio Arcediano de Al
co r, e t c . , (79)» Respecto a lo s  d isc ípu los valencianos de -  
Erasmo l a  cuestión  es más confusa,* s i  b ien , t r e s  ejemplos -  
nos ayudarán a r a s t r e a r  su in flu jo #

Jurm de Molina re ed itó  en 1.528 e l  "Enchiridión -  
m i l i t i s  c h r is t ia n i"  de Erasmo. En e s ta  reed ic ió n , Molina -  
añadió a l a  obra de Erasmo un "Sermón en lo o r del matrimo— 
n io " , donde se combinan, segán B a ta illo n , dos fuen tes: e l  -  
Encomium m atrimonii" de Erasmo y e l  "Speculum v ita e  humanae" 
de Rodrigo Sánchez de Arávalo. Obra también de Molina es la  
traducción  del ca ta lán  a l  ca s te llan o  de l a  "Vida y excellen  
c ias  y m ilagros de l a  Santíssim a Virgen M aría", cuyo au to r-  
era  Miguel Pérez (80). El teno r de la s  obras de Juan de Mo
l in a  y e l hecho de que e l  erasraista  Juan de Vergara s a l ie r a  
en su defensa cuando fue procesado por l a  In q u is ic ió n , pares 
cen demostrar l a  re lac ió n  de Molina con e l  erasmismo de Al
c a lá  y e l  compromiso que e l  valenciano tuvo con l a  e s p ir i tu a  
lid a d  de Erasmo#

Junto a Molina, merece destacarse  l a  ac tiv id ad  de
V

o tro  erasm ista  valenciano, Bernardo Pérez de Chinchón# Sobre 
e s te  personaje han ex is tid o  algunas confusiones. Tras la s  -  
investigaciones llevadas a cabo por Huerga no puede c o n ti— 
nuar atribuyéndose•a Bernardo Pérez una obra publicada en -  
León en 1#528 bajo e l  t í t u lo  de "Meditaciones de San Bem ar 
do" y en l a  que se contienen en tre  o tra s  e l  "Tratado de l a -  
v ida e s p ir i tu a l"  de San Vicente F erre r y l a  p a rá fra s is  eras 
miaña del "P ater Noster"# El trad u c to r no fue Bernardo Pé
re z , como pensaba B a ta illo n , sino Antonio Obregón (81 ). Pe
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ro  s i  no fueron traducciones de Pérez la s  obras r e f e r id a s ,-  
s i  que le  corresponden a é l  o tra s  traducciones de obras de- 
Erasmo como "Los S ilenos de A lcibíades" (1 .529), "La lengua 
de Erasmo" (1*531) y "Apercibimiento de l a  muerte" (1*535).

Finalmente, dejando de lado o tros erasm istas va
lenc ianos, nos detendremos en l a  f ig u ra  de Juan M artín Cor
dero por t re s  razones: porque es un erasm ista s ig n if ic a d o ,-  
porque pertenece a l  elemento c le r ic a l  y porque estuvo muy -  
vinculado a l a  persona del arzobispo de V alencia, Don Juan- 
de R ibera.

Cordero e ra  sobrino del también erasm ista  valen— 
ciano , Pedro Juan Oliver* Tras pasar su in fan c ia  y estud ios 
en V alencia, M artín Cordero in ic ié  un largo p e rip lo  por va
r ia s  ciudades europeas prosiguiendo sus estud ios y llevando 
a cabo una im portante labo r como trad u c to r  de A lc ia to , de -  
Vida, de F lavio  Josefo , de R o u illie , de Eutropio , de Séneca, 
de Vives y de Erasmo. En 1.563» trec e  años después de s a l i r  
de V alencia, Cordero regresó a su ciudad, recibiendo la s  ór 
denes sacerdo ta les y abandonando sus a n te rio re s  tra b a jo s . -  
Durante cuatro años rig e  l a  r e c to r ía  de Benaguacil, h a s ta  -  
que en 1.569, se tra s la d a  a Roma. A llí tra b a ja  para e l  audi 
to r  de l a  Rota Don Francisco Sarmiento y reanuda sus in te — 
rrumpidos trab a jo s  e d i to r ia le s .  F inalizada  su e s tan c ia  en -  
Roma, vuelve a V alencia, integrándose defin itivam ente en l a  
"sociedad valenciana de l a  Contrarreform a" (82).

Pero esa sociedad valenciana de l a  Contrarreform a 
a l a  que alude García M artínez, no e ra  tan  cerrada y oscu— 
ra n t i s ta  como se nos l a  ha querido p in ta r .  M artín Cordero,-  
un erasm ista  s ig n ificad o , vinculado en Amberes a l  im presor- 
P lantino y , qu izás, como G arcía M artínez apunta, re lac io n a
do con l a  sec ta  fa m ilis ta  lid e ra d a  por Hi81, vive en Valen
c ia  tra n q u ilo , s in  se r  molestado .por nadie y gozando del -  
aplauso general (83). Mantiene ré lac io n es con lo s  humanistas 
valencianos, com patib iliza  su benefic io  en l a  Seo con una -  
su s titu c ió n  de la s  exnminaturas de Teología en e l  Estudio -  
General y es favorecido por Don Juan de R ibera, que lo  p ro - 
mociona a l  v ic a r ia to  de San Pedro en l a  C atedral y lo  nombra 
re c to r de la  parroquia de Santa C a ta lin a . Todos esto s ejem
plos, perm iten pensar que e l  erasmlsmo ( s i  se quiere no e l -
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c r í t ic o  de l a  prim era e tapa , pero s i  a l  menos e l  re tó r ic o  y 
formal ( 8 4 ) , se mantuvo vivo en V alencia muy avanzada l a  se  
gunda mitad del s ig lo  XVI. Quedaría por comprobar s i  l a  f a 
c e ta  e s p ir i tu a l  del erasmismo es posib le  r a s t r e a r la  en l a  -  
obra, profusamente reed itad a  de Juan M artín Cordero, “Memo
r i a  y Exercicio e s p ir i tu a l  de devotas contemplativas* 0 rac i£  
nes” (V alencia, 1*605)*

«

C .- LA ESPIRITUALIDAD VALENCIANA DEL SIGLO XVII

Precisados algunos conceptos básicos y resum idas- 
algunas m anifestaciones de l a  reforma e s p i r i tu a l ,  e s tá  aán- 
por ver s i  l a  Contrarreform a, entendido este  fenómeno como- 
la  reacción  de in to le ra n c ia  y hermetismo que se produce en- 
España a p a r t i r  de l a  segunda m itad del s ig lo  XVI, tien e  lu  
gar a l  mismo tiempo en V alencia o, por con tra , a fe c ta  aqu í- 
más tardíam ente o en menor medida debido a l a  ex is ten c ia  de 
c ircunstancias p ec u lia re s .

Koleücowski aporta  una id ea  muy sugerente sobre l a -  
ex is ten c ia  de una ló g ica  d ia lé c t ic a  inheren te  en todo movi
miento de contrarreform as “Un movimiento de reforma e e le s iá s  
t ic a ,  s i  se encuentra arraigado en la s  tendencias au tén ticas  
de una co lec tiv id ad  organizada como Ig le s ia ,  no podrá por -  
lo  general se r  derrotado más que por medio de una contra-re* 
forma que haga suyas algunas consignas y determinadas asp i
raciones de sus adversario s, aunque no deja de dar a t a le s -  
consignas una in te rp re ta c ió n  y un alcance que perm ita mante 
nerlas en e l  marco de l a  d is c ip lin a  canónica. En o tro s t é r 
minos, una contra-reform a e ficaz  tien e  que n u tr ir s e  por re 
gla general de c ie r ta s  ideas de l a  refoim a, la s  mismas que- 
t r a ta  precisamente de ahogar; tien e  que apropiarse y asim i
la rse  una substancia  e s p ir i tu a l  grávida de l a  amenaza de -  
lle g a r  a con v ertirse  para e l l a  en un fa c to r  de descomposi— 
ción; tien e  que hacer inofensivos y d ig e r ir  c ie r to s  cuerpos 
ex-irafíos, adoptando por tan to  lo s  d iversos elementos compo
nentes del movimiento reformador, tra tando  de quebrantar su 
estru c tu ra  y paralizando a s í lo s  gérmenes de separatism o o r 
ga&izacional que en é l  se contienen. Si tenemos en cuenta -  
además que semejante ac tiv idad  asim iladora habrá de se r  so£
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ten id a  por personalidades d iversas capaces de a r t ic u la r  de
manera más o menos ca tegó rica  la s  ideas que se han apropia
do, proveyéndoles de re s tr ic c io n e s  y  lim itac iones más o me
nos considerab les, dándoles uno u otro  co lorido  bajo l a  pre 
sión  de sus propias p re fe re n c ia s , no tendremos d if ic u lta d  -  
en comprender l a  s itu ac ió n , tan  frecuente en lo s  períodos -  
de a lte rac io n es  reform adoras, en que se vuelve d i f í c i l  d is 
t in g u ir  unos de o tros lo s  contenidos puramente d o c tr in a le s -  
de l a  reforma y  de l a  contrarreform a” ( 8 5 ) *

Desde l a  a n te r io r  p e rsp ec tiv a , e l  larguísim o pon
tif ic a d o  de Don Juan de R ibera (1.568—1*611) e n tra  de llen o  
en ese período confuso de l a  H is to ria  de Espafía en e l  que -  
se hace muy d i f í c i l  p re c isa r  s i  estamos todav ía de llen o  en 
plena efervescencia reformadora o, por co n tra , la s  Ideas -  
co n tra rre fo rm istas  han ganado ya totalm ente e l  te rren o . En 
e l  caso valenciano, la s  d ife ren te s  m anifestaciones que se -  
producen en e l  campo de l a  e s p ir i tu a lid a d  y e l  soporte que- 
la s  mismas encuentran en l a  persona, de Don Juan de R ibera- 
permiten co n c lu ir, como tratarem os de dem ostrar, que la s  -  
fuerzas reformadoras mantienen aán cu pleno impulso v i t a l , -  
y aunque se detectan  signos evidentes de c a r iz  c o n tra rre fo r 
m ista , algunos auspiciados por e l  mismo R ibera, l a  Contra— 
rreform a, t a l  como la  hemos d efin ido , solo acaba imponiéndo 
se en Valencia a p a r t i r  de l a  muerte de R ibera, ca s i cincuen 
t a  años después que en C a s t i l la .  Por eso, B a tl lo r i  ha resu 
mido b ien l a  etapa h is tó r ic a  del P a tr ia rc a  a l  dec ir: ”Ribe-
r a  é s , essencialm ent, un bisbe de l a  Contrarreform a, lim i—

• >
ta n t  aquest e p ite t  a l a  seva prim era etapa, - l a  más auténti^ 
ca, que és l a  que segueix inmediatament a l  C o n c ilii de Tren 
to ” ( 8 6 ) .

El impulso co n tra rre fo rm is ta  que a l ie n ta  l a  esp i
r i tu a l id a d  hispana hizo que mucha,®' caminos de l a  Reforma se 
truncaran . A ctitudes ind iv idua les o de grupo fueron reprim í 
das en aras de una supuesta seguridad y o rtodoxia. Los in ten  
to s  d irig id o s  a conseguir una homogeneización d o c trin a l hizo 
que se rehuyeren contactos con lo  f ro n te r iz o . E xperiencias- 
innovadoras se dejaron de lado , buscándose l a  afirm ación -  
d o c tr in a l. En e l  caso valenciano, l a  evolución in te rn a  de -
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la s  d ife ren tes  co rrien te s  re fo rm istas denota e s ta s  constan
t e s ,  s i  b ien , l a  evolución de cada una de e l la s  p resen ta  -  
p e r f i le s  d is t in to s  a l  a lb o rear e l  s ig lo  XVII•

El erasmismo valenciano muestra c la ro s  síntomas de 
agotam iento. El in f lu jo  de Erasmo p e rs is te  en algunos ejem
plos singu lares -Pedro Juan Nuñez, Palmireno, M artín Corde
r o - ,  pero l a  pujanza del c ris tian ism o  evangélico' como co----
r r ie n te  e s p i r i tu a l ,  s i  perv ive , lo  hace subterráneam ente, -  
h a s ta  e l  punto de que r e s u l ta  muy d i f í c i l  id e n t i f ic a r  sus -  
rasgos pecu lia res  en algún personaje valenciano conocido. -  
El cada vez más argüido posib le  erasmismo de R ibera, a pe— 
s a r  de lo s  datos de que disponemos, queda reducido todav ía- 
a una mera h ip ó te s is  para in v e s tig a r . La p o sib ilid ad  de que 
e l  erasmismo p e rv iv ie ra  en o tra s  co rrien te s  e sp ir i tu a le s  -  
-¿ilum inism o?- del s ig lo  XVII, también h ab ría  que e s tu d ia r
lo  a fondo.

Por lo  que se r e f ie r e  a l a  co rrien te  re fo rm ista - 
in ic ia d a  en l a  Orden de P red icadores, creemos que e s ta  avan 
za velozmente hac ia  su d e f in i t iv a  homogeneización d o c tr in a l, 
dentro de la s  lín ea s  maestfcas propulsoras de l a  O ontrarre— 
fonna. Todavía a f in a le s  del s ig lo  XVI, dentro de lo s  domi
n icos valencianos ex is ten  datos que permiten co n s ta ta r que- 
t a l  homogeneización no se ha conseguido plenamente. En este  
sen tid o , h ab ría  que an a liz a r con d e ta lle  la  f ig u ra  del domi 
nico valenciano, Fray Domingo Anadón (1.534-1*602) (87), -
a s í  como l a  publicación , "correg ida y enmendada", hecha por 
e l  también dominico Fray Gerónimo Alcocer en 1.590, de l a  -  
"Subida a l  Monte Sión" del franciscano Bemardino 'de Laredo. 

xEn e s ta  nueva edición hecha en V alencia, su "correc to r" es
p e c if ic a  claramente que en dicha obra se contiene "e l cono
cim iento nuestro  y e l  seguimiento de C hris to , y e l  reveren
c ia r  a Dios en l a  contemplación ,quieta" ( 8 8 ) .  Pero ta le s  -.’i’
ejemplos, con se nruy s ig n if ic a t iv o s , no son su fic ie n te s  pa
ra  v a r ia r  e l  rumbo emprendido por l a  e sp ir i tu a lid a d  domini
cana. El trab a jo  de f i ja c ió n  d o c tr in a l hecho por San Luís -  
B ertrán  dará sus f ru to s . A su m uerte, sus d isc íp u lo s , lo  -  
que se ha venido en llam ar, "Escuela de San Luís B ertrán " ,-  
se id e n tif ic a n  cada vez más con la s  t e s i s  de l a  C ontrarrefor 
ma. Personajes destacados en e s ta 'l ín e a ,  todos e llo s  valen
cianos o relacionados en algún momento de su v ida con Valen
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c ia ,  se rían : Fray Vicente Ju stin iano  A n tist (89)» Fray Juan 
Gavastón (90)» Fray Francisco de Castro (91)» Fray Jerónimo 
B au tis ta  de Barniza (92)» Fray Tomás Maluenda (93)» e tc . Las 
investigaciones de A. Hfer&a parecen probar con c la rid ad  esto  
cuando, tra s  a n a liz a r  lo s  d ife ren te s  grupos alumbrados va— 
lencianos y l a  e s p ir i tu a lid a d  y a lo s  e s p ir i tu a le s  que pro
pugnan l a  san tidad  del c lé rig o  valenciano Franciáco Je ró n i
mo Simón, concluye afirmando : "En e l  re p e rto rio  o en l a  -  
despensa de Predicadores -que a s í  se designa l a  casa y l a s -  
personas de lo s  dominicos valencianos- no hay sólo preocupa 
ción y l ib ro s  de lo s  que pudiéramos llam ar *e s p ir i tu a lid a d -  
represiva* , in q u is i to r ia l ,  o como p lazca . Lo que cuenta y -  
vale es l a  * e sp ir itu a lid a d  au tén tica* , e l  amor a l  patrim o— 
n io , l a  reciedumbre de l a  e s tru c tu ra , e l  fe rv o r eu c a rís tic o  
y mariano, l a  proyección ap o stó lica  y , en d e f in i t iv a ,  l a  -  
•encarnación c ris tian a*  (9 4 ) .

Nos queda e l  iluminismo, en su dual m anifestación 
recogida y alumbrada. Y, precisam ente, del iluminismo y de- 
la  pujanza que es te  mantiene en l a  Valencia del s ig lo  XVII- 
es de lo  que nos vamos a ocupar, analizando sus orígenes, -  
los d ife ren te s  personajes y c írcu lo s  donde se m an ifies ta , -  
sus re lac iones y pugnas con o tras  co rrien te s  e s p ir i tu a le s  y 
su d e f in i t iv a  ex tinción  con l a  condena romana del quietismo 
de M. Molina en 1.687. Pero antes de d e ta l la r  nuestro  p lan - 
de tra b a jo , creemos conveniento p re c isa r  n u estra  posición  -  
respecto a l  iluminismo.

El iluminismo es una d octrina  e s p i r i tu a l  h e ré tic a  
er. re lac ió n  a una ortodóxia organizada (95). Es, por ta n to , 

%ur.a determinada ortodoxia l a  que condena e l  iluminismo como 
una h e re jía , puesto que é s te , a l  propugnar l a  unión en tre  -  
Dios y e l  hombre de modo pasivo, a l  r e la t iv iz a r  e incluso  -  
negar e l  v a lo r de lo s  medios com<̂  m o rtificac io n es , pen iten
c ias, rezo vocal., e t c . ,  a l  tener* su fuente en e l  amor y no- 
en e l razonamiento y a l  se r  una v ía  e s p ir i tu a l  a b ie r ta  a to  
des y no c irc u n sc r ita  a l  estado e c le s iá s tic o , en últim o t é r  
mino, no hace sino volver i n ú t i l  cua lqu ier o tra  forma r e l i 
giosa y suprim ir l a  Ig le s ia  (96).

Pero s i  esto  es a s í desde e l  punto de v is ta  f i l o 
sófico, y b ien  que lo  supieron destacar au tores como Melchor
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Cano; desde e l  punto de v i s ta  h is tó r ic o , creemos que son -  
muy im portantes la s  explicaciones que Kolákowski denomina- 
"apaciguadoras , l le n a s  de su b te rfu g io s"• No debemos o lv i
dar que fue l a  reacción  de lo  que llamaríamos la s  fu e rzas- 
con tra rrefo rm istas  9 lo  que hizo que lo s  impulsos heterodo
xos la te n te s  en muchos e s p ir i tu a le s  españoles se confoima?- 
ran  dentro de l a  o rtodoxia. Tal hecho, muy generalizado en 
l a  e sp ir itu a lid a d  hispana, se produjo "no s in  luchas in te s  
tin a s  y te r r ib le s  traumas e s p ir i tu a le s  y so c ia le s , algunos 
de lo s  cuales aún p e rs is te n  (9 7 )*

El iluminismo fue condenado y perseguido como una 
h e re j ía , pero no r e s u l ta  nada f á c i l  - a  veces es c a s i impo
s ib le - ,  f i j a r  unos l ím ite s  exactos en tre  l a  ortodoxia y l a  
heterodoxia. Por eso, a l  d ife re n c ia r  dentro del iluminismo 
una doble co rrien te  e s p i r i tu a l ,  tratam os de recuperar una- 
c ie r ta  e sp ir itu a lid a d  que no quiso se r  condenada, tuvo p ie  
na consciencia de cuales eran lo s  l ím ite s  que l a  separaban 
de l a  h e re j ía  y , además, no fue nunca condenada por l a  In 
q u is ic ió n . Así es como distinguim os e l  recogimiento del -  
alumbradismo. Por o tra  p a r te ,  la s  acusaciones h is tó r ic a s  -  
que se h ic ie ro n  con tra  e l  iluminismo, reconociendo que en- 
ú ltim a in s ta n c ia  señalaban e l  p e lig ro  de é s te , obedecieron 
muchas veces a causas tan  d ispares como enemistades perso
n a le s , a c titu d es  fuertem ente in to le ra n te s  y dogmáticas, -  
f r ic c io n es  en tre  órdenes r e l ig io s a s ,  d ife ren c ias  en tre  es
cuelas teo ló g icas , e tc .

Por ú ltim o, dentro del concepto amplio de Refor
ma en e l que nos movemos, pensamos que e l  iluminismo valen 
ciano del s ig lo  XVII mantiene vivas algunas de sus ca rac te  
r í s t i c a s  más p e c u lia re s . Al menos, a s í creemos que deben -  
se r  entendidas sus tendencias a l a  u n iv e rsa lizac ió n  de la s  
experiencias m ís tic a s , su r e l a t (iv izac ió n  de lo s  rezos voca 
le s  y del formalismo re l ig io s o 'y  su defensa por l a  l ib e r ta d  
e s p ir i tu a l  in d iv id u a l. Junto a e s to , y siempre buscando -  
conformar sus impulsos heterodoxos en l a  ortodoxia, se acen 
túan algunas c a ra c te r ís t ic a s  muy generalizadas en e l  s ig lo  
XVII, como l a  excesiva im portancia que se da a lo s  confeso 
re s  y m aestros de e s p ír i tu  en la s  re lac io n es  e s p ir i tu a le s .
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• -  Planteam iento general del trab a jo

La e sp ir i tu a lid a d  valenciano, del s ig lo  XVII hunde 
sus ra íc e s  en algunos personajes o grupos de l a  c e n tu ria  an 
t e r io r .  No es posib le  pensar que e l  Iluminismo valenciano -  
tenga sus orígenes en una f ig u ra  tan  poco re le v an te , e s p ir i  
tualm ente, como la  del c lé rig o  Francisco Jerónimb Simón y -  
en una fecha tan  -ta rd ía  como l a  del segundo decenio del s i 
glo XVII* Al ig u a l que en e l  re s to  de España, y conectado -  
con la s  ideas de l a  Reforma, e l  iluminismo tien e  en e l  s i — 
glo XVI su fic ie n te s  ejemplos para  ju s t i f i c a r  su pujanza y -  
éx ito  en Valencia*

En Gandía, e l  estab lecim iento  de lo s  je su íta s  ba
jo e l  patronazgo del Duque Francisco de Borja dará lu g a r a 
l a  aparic ión  de un núcleo e s p ir i tu a l  de s in g u la r importan— 
cia* En é l ,  a l  margen de B orja, destaca l a  f ig u ra  del lego - 
franciscano extremeño Fray Juan Tejeda. Tejeda in ic ió  a lo s  
primeros je su íta s  de Gandía en l a  e sp ir i tu a lid a d  m ís tic a , -  
pero o tros fa c to re s , como l a  ex is te n c ia  de un monasterio de 
Santa C lara y e l  origen franciscano de algunos de aq u e llo s- 
primeros je s u í ta s , ayudarían a p opu lariza r e s ta  e s p ir i tu a l^  
dad en e l núcléo gandiense.

La e s tá t ic a  f ig u ra  del Beato Pedro Nicolás F actor 
jugará un papel clave en lo s  ambientes franciscanos* Su bús 
queda incesante por encontrar un,medio adecuado donde desa
r r o l l a r  sus experiencias e s p ir i tu a le s ,  le  llevó  a p ereg rin ar 
por la s  d is t in ta s  fam ilias fran c iscan as . Sus re lac io n es con 
Fray Juan de lo s Angeles, con la s  Descalzas Reales de Madrid 
y con la s  monjas del monasterio de l a  Trinidad de Valencia
no hizo  sino reafirm arle  en sus vivencias m ís tic a s , de l a s 
que nos dejó excelentes m uestras e s c r i ta s .  Por o tra  p a r te ,-  
en Nicolás Factor y Luís Bertrán,,.se comenzarán a ap rec ia r -  
la s  d ife ren c ias  ex is ten te s  entre" dos modelos de e s p ir i tu a l !  
dad que a l a  la rg a  serán ir re c o n c il ia b le s .

Procedentes de l a  P rovincia  de San G abriel, se -  
as ien tan  en V alencia lo s  primeros franciscanos descalzos. -  
En tom o a la s  prim eras casas de Elche y L orito  (M onforte)- 
se i r á  configurando un im portante núcleo descalzo valencia^-
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no, en e l  que a r ra ig a rá  fuertem ente l a  e sp ir i tu a lid a d  m ís ti 
ca del recogim iento. El v igor de este  nuevo núcleo vendrá -  
confirmado por la s  llegadas desde o tra s  regiones de perso— 
ñas a tra íd a s  por l a  fama de e s p ir i tu a le s  de lo s  descalzos.

For ú ltim o, l a  f ig u ra  del P a tr ia rc a  Don Juan de -  
R ibera r e s u l ta r á  clave para comprender l a  l ib e r ta d  de movi
mientos de que gozó l a  e s p ir i tu a lid a d  v a len c ian a 'a  lo  largo 
del s ig lo  XVI. Su compromiso personal con l a  e sp ir i tu a lid a d  
m ís tic a  y su apoyo decidido a personas y grupos comprometi
dos con e l l a ,  serán la s  razones fundamentales que expliquen 
e l  auge de l a  e s p ir i tu a lid a d  m ís tic a  en e l  s ig lo  XVII.

Ya dentro del s ig lo  XVII, l a  f ig u ra  del c lé rig o  -  
Francisco Jerónimo Simón aparece l le n a  de c la ro scu ro s. Qui
zás no ex is te  en todo e l  panorama e s p ir i tu a l  valenciano nin  
guna o tra  donde se aprecien  mejor la s  c a ra c te r ís t ic a s  de l a  
sociedad barroca. Ensalzada por irnos h a s ta  e l  grado máximo- 
y ennegrecida por o tros h as ta  h und irla  en lo  más profundo -  
de l a  m iseria  humana, en e l l a  se plasma, de manera v io le n ta , 
toda l a  problem ática que ex p lica  l a  pugna en tre  l a  e s p ir i tu a  
lid a d  de l a  Contrarreform a y l a  m ís tica , a s í  como la s  im pli 
caeiones con o tro s temas que de e l l a  se derivan.

A n iv e l te ó ric o , sobresale  e l  m agisterio  déLfran
ciscano descalzo Fray Antonio Sobrino. El a n á lid is  de su -  
obra, "Vida e s p ir i tu a l  y perfección  c r is t ia n a "  (V alencia, -
1.612), nos p e rm itirá  conocer con todo d e ta lle  lo s  p r in c i— 
pios teó rico s  en lo s  que se nu tre  l a  e sp ir i tu a lid a d  m ística  
valenciana. Asimismo, e l  enfrentam iento personal de Sobrino 
con e l  dominico Fray Francisco de Castro pondrá dé 'r e l ie v e -  

% la s  ir re c o n c ilia b le s  d ife ren c ia s  que separan a lo s  domini— 
eos de lo s m ístico s valencianos.

Al lado de todos esto s ejem plos, e l  mundo ca s i -  
inexp licab le  de la s  b ea ta s , con «u servidumbre, fid e lid ad es  
y fo b ia s , ten d rá  también un lu g ar destacado. Al e s tu d ia r  e£ 
te  mundo de la s  beatas podremos ap rec ia r en toda su amplitud 
la s  consecuencias que se derivaron del hecho de u n lv e rsa li
zar a l  mundo la ic o  l a  e s p ir i tu a lid a d  m ís tic a . Sobre e s te  mun 
do se han v e rtid o  lo s  peores ep íte to s  por p a rte  de lo s  es tu
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tudiosos de l a  e sp ir i tu a lid a d , y t r a s  su a n á l is is ,  habrá -  
que ver s i  son necesarias algunas rev is io n es de ta le s  ju i 
c io s .

Todas la s  m anifestaciones h as ta  ahora c itad as  se -  
encuadran dentro del iluminismo en su v e r tie n te  recogida, -  
pero , también, en e l  panorama e s p i r i tu a l  valenciano e s tá  -  
p resen te  l a  v e r tie n te  alumbrada. Son aquéllos qué, llevados 
de su vanidad o de su buena f e ,  tra sg red ie ro n  lo s  l ím ite s  -  
de lo  perm itido y fueron por e l lo  condenados. Las d ife ren c ias  
en tre  este  mundo alumbrado y e l  recogido son muy s u t i le s ,  p£ 
ro es conveniente rem arcarlas para saber que s í  e x is tie ro n .

Finalmente, dedicaremos algunas páginas a e s tu d ia r  
l a  re la c ió n  de Miguel Molinos con V alencia y con lo s  e s p ir i  
tu a le s  valencianos. En esa d irecc ión  deberemos m atizar algu 
ñas aportaciones h is to r io g rá f ic a s  re c ie n te s , puesto que Mo
l in o s ,  h asta  e l  momento de su condena en 1.687/ no es más -  
que un ejemplo ind iv idua l de toda una c o rrie n te  e s p i r i tu a l -  
más generalizada. Precisam ente, su condena supondrá e l  gol
pe de g rac ia  d e f in itiv o  para l a  e sp ir i tu a lid a d  ilu m in is ta  -  
valenciana.

Señalados ya lo s  puntos básicos en lo s  que se -  
c e n tra rá  nuestro  tra b a jo , hemos de reconocer que somos muy- 
conscientes de que e l  te rreno  en e l  cual nos vamos a desen
vo lver es muy resb a lad izo . Pero lo  hacemos desde una posi— 
ción a b ie r ta , en absoluto dogmática y rehuyendo siempre e l -  
uso de términos como alumbradismo, quietismo y p re -q u ie t is -  
rao en e l  sentido  peyorativo con que incluso  hoy se u t i l i z a n .  
Nuestro estudio  no es f i lo s ó f ic o , puesto que solaniente p re

bendemos a n a liz a r , desde e l  punto de v is ta  h is tó r ic o , algu** 
nos acontecim ientos y personajes de l a  e sp ir i tu a lid a d  valen  
c ian a , s in  importamos u t i l i z a r  explicaciones que puedan pa 
re c e r  apaciguadoras y lle n a s  de su b te rfu g io s .
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I . -  IA ESPIRITUALIDAD VALEHOIAITA EN EL SIGLO XVI

A .- EL EJEMPLO DE FRAY JUAH TEJEDA Y LOS PRI- 
ROS JESUITAS DE GAMPIA.

Datos b iog ráfico s de Fray Juan Te.ieda
*

Fray Juan Tejeda, f r a i l e  franciscano de origen ex 
tremeño, aparece vinculado a l  prim er núcleo de je su ita s  que 
se estab lece  en Gandía bajo e l  patronazgo del Duque Francia 
co de B orja. Desde Extremadura h a s ta  Gandía, l a  v ida de Fray 
Juan Tejeda su fre  avatares m ú ltip le s , algunos de e llo s  no -  
exentos de riesgos (1) .

N atural de S erre jón , lu g ar de Extremadura perten^ 
cien te  a l  Obispado de P lasencia , Fray Juan se vi<5 envuelto- 
en desgraciados acontecim ientos durante su juventud. Muerto 
su padre de forma v io le n ta , un hermano de Fray Juan y é l  -  
mismo vengaron l a  muerte paterna asesinando a l  au to r del -  
crimen fa m ilia r . Por e s te  motivo, huye de su t i e r r a  y se -  
tra s la d a  a l a  ciudad de Je rez . Aquí, " s irv ió  de Mayordomo a 
un cavalle ro" h asta  que, viviendo en e l  mundo pero lleno  de 
escrúpulos por su pasado a n te r io r , su fre  un conversión sobre^ 
n a tu ra l. ¿A dónde vas?. Juan oye una voz en su in te r io r  que 
así le  habla; entiende que l a  voz es de Dios y , desde ese -  
momento, abandona e l  mundo y sus a tadu ras, y decide hacer -  
pen itencia  por sus pecados* "Para e s te  f in  haviéndose rapa
do l a  barba de que é l se p reciava mucho hizo d iversas s a l i 
das por l a  ciudad de Je rez , una vez cargado de es tácas , y -  
^otras desnudo ca s i del todo con un c ru c ifix o  en la s  manos,-  
y esto  con tan to  fe rv o r, que algunos le  tuv ieron  por lo c o ,-  
que era  lo  que p re ten d ía" . Después, teniendo conocimiento -  
de que e l  asunto que le  había alojado de su t i e r r a  estaba -  
ye aclarado , Fray Juan vuelve a éu pueblo para  " s a tis fa c e r -  
el escándalo, que en e l ,  y en o tras  mocedades le  parez ía  ha 
ver dado a sus n a tu r a le s . . ."  (2) .

De nuevo en Serre jón, Fray Juan purgará sus peca
dos llevando una v ida e rem ítica . C onstru irá  una choza en e l  
mismo lugar donde su hermano cometió e l  hom icidio, y en e l l a ,  
apartado del mundo, se dedicará a l a  oración por espacio de
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dos años, viviendo con gran austeridad# ”En p a r t ic u la r  se e 
sabe, que en todo este  tiempo nunca se acostó , sino para to  
mar e l  sueño necesario  se arrimava a una peña que le  se rv ía  
de cama y almohada” (3)*

La honra que comenzaba a re n d írse le  en su pueblo- 
obligó a Fray Juan a h u ir  de lo s  suyos. ”Passado este  primer 
Noviciado de su e s p ír i tu ,  deseoso de asegurarse en e l  Esta
do Religioso y teniendo prendas del C ielo , se fue a B elv ís, 
Monasterio de Franciscos Descalzos en e l  campo de Azañuelo, 
donde fue recib ido  para lego” (4)» Pero e l  destino  de Fray- 
Juan no estaba en su t i e r r a ;  de nuevo, l a  voz de Dios le  -  
marca su fu tu ro , y p a rte  hac ia  Cataluña. Má3 que co rre r , e l  
franciscano vuela , y en d ía  y medio, en una especie de rap
to  e s p ir i tu a l ,  reco rre  l a  d is té n c ia  de c ien to  t r e in ta  leguas 
que separan Cataluña de Extremadura (5)*

Ya en Cataluña, es admitido como hermano lego en- 
e l  convento de Jesús de Barcelona. H ortelano, cocinero y -  
despertador serán sus quehaceres d ia rio s  en e l  convento; p£ 
ro no es su trab a jo  lo  que nos in te re s a , sino e l  tiempo que 
Fray Juan reservaba para e l  e s p ír i tu :  ”A la3 onze horas de
oración añadió doscientas Genuflexiones cada d ía  ante l a  Ma 
gestad Suprema, y se admiraba en ó l un Hombre e x tá tic o , que 
v iv ía  s in  comida, n i sueño” . Esta ex traña v ida  le  rep o rta  -  
e l  desprecio momentáneo de quienes le  rodean, que acaban — 
considerándolo como e l  juguete de sus ociosidades. Fray Juan 
parece un incomprendido en su convento: ”iban a l a  Huerta — 
algunos mozos de lo s que serv ían  l a  Casa, y o tro s  de afuera , 
y se burlaban pesadamente fia su s e n c il le z , y sufrim iento ; -  
dábanle muchos pa lo s , y o tros.go lpes fu e r te s ;  amarrábanle -  
a l  tronco de un á rb o l, y le  azotaban furiosam ente, para ver 
s i  podían sacar una que xa, o un gemido a su mudo sufrim ien
to ;  y era  más f á c i l  sacar una voz dolorosa a l  tronco , a que 
estaba atado; dexábanle rendido ;!en e l  suelo , s in  alcangar -  
bastan te  re sp irac ió n  e l  pecho, y no pudiera aver vivido s in  
muy p a r tic u la r  socorro del C ie lo . . .” (6) .

Las desgracias conventuales de Fraip- Juan se to rna 
ron venturas con e l  tiempo. La rigu rosidad  de su v ida esp i
r i t u a l  y e l desprecio por su cuerpo admiraron a l  Comisario- 
General de lo s  franciscanos que estaba de paso por Barcelo
na. A p a r t i r  de ese momento, e l  Comisario General se convir
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t i ó  en e l  más firm e va led or de Fray Juan, y será  é l  e l  que
dé a conocer l a  santidad  de v id a  d e l leg o  extremeño por to 
da Cataluña, Asimismo, será  por medio d e l Comisario General 
como entrarán en contacto  Fray Juan Tejeda y e l  V irrey de -  
Cataluña, Francisco de Borja ( 7 ) .

La r e la c ió n  personal de Fray Juan Tejeda y e l  Vi
rrey Francisco de Borja se  mantuvo durante mucho tiem po. -  
Tras sus primeros encuentros, e l  leg o  fran ciscan o  ca la rá  -  
hondo en e l  ánimo d el V irrey , quien no dudar£ en l le v á r s e 
lo  a v iv ir  a su ca sa . Más ta rd e , cuando Borja vu elva  a su s -  
p osesion es ducales de Gandía, Fray Juan Tejeda marchará tam 
b ién  con é l .

La in f lu e n c ia  de Tejeda sobre F rancisco de Borja
se  dejó s e n t ir  de manera ev id en te  en l a  d e c is ió n  adoptada -  
por e l  Duque de Gandía de en trar  en l a  Compañía de J esú s. -  
En un pasaje  que podemos con sid erar  oscuro, l a  crón ica  je—  
s u í t i c a  nos narra que Borja andaba d u b ita tiv o  a l a  hora de- 
d e c id ir  su r e fu g io  r e l ig io s o .  El Duque buscó e l  sab io  cons£  
jo de Tejeda, a d v ir tíen d o le  que estab a  d isp u esto  a darle una 
gruesa suma de dinero s i  l e  aconsejaba entrar, en la  r e l i —  
gión  de San F ran cisco . Nada h izo  v a r ia r  e l  ánimo d el lego  -  
fran ciscan o; para é l  estaba  c la ro  que e l  .futuro d e l Duque -  
de Gandía no era otro que e l  de en trar  en la  Compañía de Je
3 Ú S  ( 8 ) .

Fray Juan Tejeda estuvo b ien  considerado dentro -  
d e l núcleo de lo s  primeros je s u ita s  de Gandía. Para é s t o s , -  
e l  leg o  fran ciscan o  era " r e lig io s o  de grande e s p ír i t u ,  de -  
muy fa m ilia r  tr a to  con Dios n u estro  Señor en l a  oración  en- 
l a  qual se  l e  comunicava mucho y descubría  cosas que e s ta —

% ban por v e n ir  to ca n tes a o tras personas11 ( 9 ) .
La buena fama de Tejeda no se  c ir c u n sc r ib ía  s ó lo -  

a lo s  je s u ita s  de Gandía, sin o  que se en ten d ía  también a -  
o tros c ír c u lo s  e s p ir it u a le s .  Cuando v ia jó  a Roma en 1 .5 4 7 ,-  
se hospedó en l a  casa  de la  Compañía, "dejando y llevand o -  
consigo  mucho buen odor de s í  en e l  Señor n u estro" . Ig u a l—  
mente, e l  P . Araoz, uno de lo s  je s u ita s  más in f lu y e n te s  de- 
l a  primera época, s o l í a  d ec ir  de Tejeda, "que lo s  D octores- 
Theólogos más sab io s delan te  de Fray Juan Texeda parecían  -  
humildes d isc íp u lo s"  (1 0 ) .
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Pero no todos entre lo s  j e s u íta s  se n tía n  lo  mismo por Teje
da. Ignacio  de Loyola no tuvo reparo alguno en e s c r ib ir  a -  
F rancisco de Borja rogándole que no p erm itiera  que e l  le g o -  
fran ciscan o  v iv ie r a  en e l  C olegio  de Gandía. Más aún, Igna
c io  reprendió a un Padre de l a  Compañía en Roma, “porque ha 
blando con un n o v ic io  l e  ponderaba la  v ir tu d  d e l fr a n c is c a -  
no" (1 1 ) .

Una gran oscuridad se c iern e  sobre l a  e s ta n c ia  de 
Fray Juan Tejeda en Gandía desde 1.546 a 1 .5 5 0 . Sabemos que, 
"por orden d e l Duque vino a e s tu d ia r  y ordenarse de Sace£d£ 
te  por ten erse  por c ie r to  que era e s ta  voluntad de n u estro -  
Seíior, y que siendo ordenado podría ayudar a l a  sa lv a c ió n  -  
de muchas almas" (1 2 ) .  También sabemos que fue ordenado sa 
cerdote por e l  Obispo de Cartagena D. Esteban Almeyda (1 3 ) .  
F inalm ente, es a s í  mismo conocido que e je r c ió  e l  cargo de -  
con fesor  de la s  monjas c la r is a s  de Gandía, h a sta  que, en e l  
mes de ju l io  de 1 .550 , s a l ió  de Gandía rumbo a l a  ciudad de 
V a lia d o lid  con l a  m isión  de fundar un m onasterio de c la r i—  
sas d esca lzas en l a  ciudad c a s te l la n a . P recisam ente, en Va- 
l la d o l id  m orirá Fray Juan Tejeda e l  8 de agosto  de 1 .550 . -  
(1 4 ) .

. -  Fray Juan Tejeda, e l  recogim iento y lo s  
primeros je s u íta s  de Gandía.

La n otab le  in f lu e n c ia  que Fray Juan Tejeda e jerce  
sobre e l  Duque Francisco de B orja, y l a  fu e r te  impronta que 
deja  en e l  primer núcleo de je s u íta s  e s ta b le c id o s  en Gandía, 
XLa hecho pensar a lo s  h is to r ia d o r e s  en é l  como e l  in sp irad or  
y maestro de la  e sp ir itu a lid a d  recog id a  dentro de ese núcleo  
de Gandía. De acuerdo con e s ta  t e s i s ,  Fray Juan s e r ía  e l  -
resp on sab le , de forma d ir e c ta  o p,pr interm edio de a lgu ien  -

■!
de su c ír c u lo , de l a  e d ic ió n  hecha en V alen cia  en 1.546 de-  
l a  obra d e l leg o  fran ciscan o  Bernabé de Palma t i tu la d a  "Via 
sp ir itu s"  (1 5 ) . S in  negar e l  in f lu jo  e s p ir i tu a l  de Tejeda -  
en Gandía, creemos que no es ju sto  r e sp o n sa b iliz a r  e x c lu s i
vamente a l  fran ciscan o  de haber in f lu id o  en e l  recogim iento
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de lo s  primeros je s u ita s  de Gandía. Otros fa c to r e s  ayudaron 
a é s to s  a aceptar esa  e s p ir itu a lid a d . Entre e sos f a c t o r e s , -  
conviene d estacar algunos.

La Compañía de Jesús te n ía  pocos años de v id a  en- 
1 .545 . Precisam ente, esos pocos años de andadura, a pesar* -  
de la  fu er te  personalidad  de Ignacio  de L oyola, h ic ie r o n  po 
s ib le  que en 1.545 la  Compañía no tu v ie r a  tota lm ente p e r f i 
lad a  una forma s in g u la r  de v iv ir  l a  e s p ir itu a lid a d . E sta  es  
quizás la  causa fundamental de que lo s  miembros de l a  Compa 
ñ ía  de Jesús se mostraran extraordinariam ente r ec e p tiv o s  a -  
cu a lq u ier  t ip o  de e sp ir itu a lid a d  que l e s  p erm itiera  una ma
yor santidad  de v id a . Por o tra  p a r te , l a  entrada en l a  Com
pañía de nuevos miembros, algunos de e l l o s  procedentes de -  
lo s  ambientes fra n c isca n o s , h izo  que l a  Compañía in c id ie r a -  
más en asp ectos como, l a  r igu rosid ad  de v id a , y ensanchara- 
e l  tiempo de la  oración  m ental. En e s te  se n t id o , es conve—  
n ie n te  r e s a lta r  que dos de lo s  primeros je s u íta s  de Gandía, 
B a u tis ta  de Barma y Juan Gamero, ten ía n  ya a l  en trar en l a -  
Compañía una ev id en te  form ación fra n cisca n a  (1 6 ) .

Pero no conviene r e c u r r ir  so lo  a fa c to r e s  exógenos 
para e x p lic a r  la  fu e r te  v in cu la c ió n  de la , Compañía de Jesús 
a l a  e sp ir itu a lid a d  d e l recog im ien to . S i fu e r te  a sc e tism o ,-  
tiempo amplio para la  oración  m ental, comunión frecu en te  pa 
ra lo s  l a ic o s ,  e t c . ,  son algunos de lo s  rasgos que nos s i r 
ven para id e n t i f ic a r ,  s in té tic a m e n te , l a  e sp ir itu a lid a d  d e l 
recog im ien to , esos mismos rasgos lo s  encontramos en l a  Com
pañ ía . A sí, no parece casu a l que cuando F rancisco de B orja, 
tod av ía  Virrey de Cataluña, s ie n ta  escrúp ulos de co n c ien c ia  

^ante la s  c r í t ic a s  que valadamente se l e  hacen por r e c ib ir  -  
asiduamente e l  Sacramento de l a  Comunión, sean precisam ente  
dos j e s u íta s ,  e l  P. Araoz y e l  mismísimo Ignacio  de L oyola, 
quienes l e  animen a continuar coi?, l a  p r á c tic a  frecu en te  de-  
l a  Comunión (1 7 ) .

Un fu e r te  ascetism o marca l a  v id a  de Francisco de 
Borja y l a  de lo s  primeros je s u íta s  de Gandía. El santo Bu
que se levantaba ordinariam ente a medianoche y oraba de ro
d i l l a s  h asta  la s  ocho de la  mañana. F in a liza d a  su o r a c ió n ,-  
Borja confesaba y comulgaba todos lo s  d ía s; daba p lá t ic a s  -  
e s p ir itu a le s  a sus h ijo s  y cr iad os; l e í a  la s  Sagradas E scr i
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tu r a s , y h acía  p e n ite n c ia s  y m o r tif ic a c io n e s  (1 8 ) .  Cuando -  
Francisco de Borja sa le  de Gandía en d ir e c c ió n  a Roma, y -  
Fray Tejeda ya ha abandonado e s ta  ciudad, lo s  je s u ita s  d e l-  
C olegio  prosiguen con su r ig u ro sa  v id a . Al prolongado tiem 
po de oración m ental, acompañan un ascetism o de enonne dure 
za. Claramente se  comprueba e sto  en l a  ca r ta  que desde Gan
d ía  rem ite a Ign acio  de Loyola e l  P . B a u tis ta  de' Barma en -  
1 .550 . En dicha m isiv a , Barma cuenta a Ign acio  que lo s  pa— 
dres de Gandía se  han "encendido" en l a  o ra c ió n , "madrugan
do mucho más de lo  que so lía n  para orar aunque por esto  e l -  
estu d io  no ha sen tid o  detrim ento". Ahora, la s  m ed itacion es-  
son frecu en tes y también la  recep ción  d e l Sacramento de l a -  
Comunión. Todo e s to  lo  hacen para p ed ir  por su hermano Fran 
c is c o  de Borja que va camino de Roma. Nada d e tien e  a lo s  -  
primeros je s u ita s  de Gandía, quienes d isp u esto s  a m o r t if i—  
c a r se , adoptan l a  d e c is ió n  de h acerlo  públicam ente en e l  -  
r e fe c to r io  d la  hora d e l r e f r ig e r io .  El primer hermano en -  
hacer su m o r tif ic a c ió n , tra s  recordar algunas palabras de -  
lo s  E vangelios y reconocer su co n fu sió n , se hincó de rod i— 
l i a s  y besó lo s  p ie s  de todos sus hermanos. "La segunda mor 
t i f i c a c ió n  fue de un hermano que se  d ize  m aestro Pedro e l  -  
qual entró con su v e s te  a l parezer l a  que an tes s o l ía  tr a e r ,  
e t  f l e x i s  genibus m ansit in  medio R e fe c to r iy s , y ven ía  por- 
dentro desnudo con toda h on estid ad . Lo que nos dixo fue: lo s  
pecados p ú b licos han de se r  públicam ente ca stig a d o s; yo her  
manos he hecho muchos d e fe c to s , y f a l t a s  d elan te  de v o so tr o s , 
y a s s í  conviene que sea  públicam ente p en iten c ia d o , y como -  
entre la s  p e n ite n c ia s  sean a l  Señor más agrad ab les, la s  que 

% se  a lleg a n  más a la3  que e l  h izo  en su p a ss ió n , he determ i
nado de me agotar aquí como lo  h izo  Jesu C h risto , y porque -  
yo agotase como merezco pido a ñro . P e. que mande a un her
mano que me dé a lo  menos s i e t e  a z o te s , en memoria de la s  -  
s i e t e  e ffu s io n e s  de sangre de ni*o. Sor. en d iziend o e sto  se  
qu itó  l a  v e s t e ,  y azotóse muy fuertem en te, y a s s í  perseveró  
diziendo e l  M iserere, h asta  que yo me le v a n té , y con mi pa
l i o  lo  cu b r í, an sí cu b ierto  tomó un c a n a s t r i l lo ,  y fu esse  -  
por la s  mesas pid iendo a lo s  hermanos l im o s n a ..."  (19)* -
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Otro hermano entró en camisa con una soga a l  c u e l lo ,  otro -  
lo  h izo  con una cruz a c u e s ta s , o tro  ped ía  a sus hermanos -  
que le  dieran b o fe to n es , otro  quería  echarse sobre una zar
za , e t c .  (2 0 ) .

F inalm ente, é l  autor de la  crón ica  j e s u í t ic a ,  ante 
e l  e s p ír it u  tan  recogido de e s ta  p r im itiv a  comunidad de Gon 
d ía , concl.uye e l  r e la to  de lo s  hechos con e s ta s  palabras: -  
"Aqueste e sp ír itu .fe r v o r o s o  de oración , m o r tif ic a c ió n  y pe
n ite n c ia  p lantó en aquel C o lleg io  de Gandía e l  s .  P. Andrés 
de Oviedo, y l e  regó y acrezentó con su raro ejemplo e l  san  
to  Duque y Padre Francisco de Borja, y dexándole tan array- 
gado, crez id o , y metido en lo  íntim o de lo s  coragones de -  
lo s  nu estros que aunque e l l o s  se  fueron , no por esso  vino a 
seca rse  o , desmedrar; y má3 sucediendo a l l í  por su p erior  y -  
conservador e l  P. B a p tis ta  de Barma. Y aunque es  c ie r to  que 
es muy mucho y muy notab le lo  que en e s te  género lo s  P es. y 
hermanos de aquel tiempo h azían , no es tan to  lo  que ha l l e 
gado a n u estra  n o t ic ia  porque ponían no menos cuydado en en 
cu b rir  sus cosas que en h a z e lla s .  Pero tod av ía  de mano en -  
mano se  han ido r e f ir ie n d o  algunas que dan in d ic io s  c la r o s -  
de aqueste fer v o r . La oración  quanto a lo  primero que es la  
fuente m anantial de lo s  o tros e s p ir itu a le s  e x e r c ic io s ,  e ra -  
muy la rg a  y muy ferv o ro sa , gastando en e l l a  buena parte de- 
l a  noche, no contentándose con la  que ten ían  c a s i  todo e l  -  
d ía . Algunos en e l  coragón d el in v iern o  a media noche sa ca -  
van la  cabega, y parte d el cuerpo a l a  ventana d e l aposento  
a l  seren o , o, que lo  h iz ie s s e n  para mejor vencer e l  sueño o , 
para padezer aquel f r í o ,  o , por lo  uno y por lo  o tro . La -  
a b stin en c ia  y e l  ayuño como tan hermano de l a  oración  se -

\

conformava con e l l a .  En e l  r e fe c to r io  común havía  dos messas 
en l a  una no se  comía n i se ponía más que pan y agua; en la  
o tra  se dava una razión  tan moderada que a duras penas era -

t i

b astan te  para su ste n ta r  la  naturaleza" (2 1 ) .
S in  duda alguna, l a  e s p ir itu a lid a d  d el recogim ien  

to  arraigó fuertem ente en e l  C olegio  de Gandía. Para Melquía 
des Andrés, e l  C olegio  de Gandía s e r ía  " e l foco i n i c i a l  d e l  
ereraitismo o e s p ír itu  r e c o le to  o de recogim iento en la  Com
pañía de Jesús" (2 2 ) . La personalidad  de Fray Juan Tejeda -
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ayudó a que arraigara  la  e sp ir itu a lid a d  reco g id a , pero tam
b ién  o tros fa c to r e s , a l  margen de Tejeda, tu v ieron  una in —  
f lu e n c ia  d e c is iv a . Entre e s to s  fa c to r e s ,  además de lo s  ya » 
r e fe r id o s ,  conviene r e s a lta r  ahora l a  v in c u la c ió n  e x is te n te  
en tre  lo s  prim eros j e s u it a s ,  F rancisco de Borja y l a  orden- 
frene i  se ana.

F rancisco  de Borja mantuvo una fu e r te  in c lin a c ió n  
p erson a l h a c ía  la*orden fra n c isca n a . No debemos o lv id a r  que 
so lo  lo s  firm es consejos de Tejeda con sigu ieron  d isu a d ir  a -  
Borja de su empeño por entrar en l a  orden fra n c isca n a . Pero, 
l a  r e la c ió n  de Borja con lo s  fra n cisca n o s no se  c ir c u n sc r i
b ía  tínicamente a Fray Juan de Tejeda. Monjas fran ciscan as -  
en e l  m onasterio de c la r is a s  de Gandía fueron su t í a  Isa b e l  
de Borja y Enríquez, su abuela doña María Enríquez y c in c o -  
hermanas y dos hermanastras su yas.

Los v ín cu lo s  e strech o s de F rancisco  de Borja con- 
l a  orden fran ciscan a  ex p lica n  que e l  10 de jim io de 1 .5 4 1 ,— 
en un C apítu lo  General de la  orden fra n c isca n a , e l  M in istro  
General Juan M altei d i C alvi e x p id iera  un documento en e l  -  
cual se conced ía  la  ca rta  de hermandad con l a  orden a Borja  
y su fa m ilia . Además, Borja frecu en tó  e l  convento fr a n c isc a  
no de Jesús en Barcelona durante todo e l  tiempo que fue Vi
rrey de C ataluña. Precisam ente, en e s te  convento de J e s ú s ,-  
F rancisco de Borja conoció personalm ente a San Salvador de- 
Horta y San Pedro de A lcántara. E l grado de am istad que Bor 
ja tuvo con lo s  fran ciscan os fue tan  in te n so , que é s to s  l e -  
conced ieron  permiso para que se l le v a r a  con sigo  a Gandía a l  
leg o  Fray Juan Tejeda (2 3 ) .
% S i l a  v id a  de Francisco de Borja e s tá  unida a lo s
fr a n c isc a n o s , e sa  unión no es de sim ple r e la c ió n  form al, y— 
lim ita d a  a lo  ex tern o . La e sp ir itu a lid a d  fra n c isca n a , l a  e£  
p ir itu a lid a d  d e l recogim ien to , impregna poco a poco a Borja  
h asta  hacer de é l  uno de sus más fe r v ie n te s  d e fen so res . Bor 
ja , junto a o tro s  como e l  P . Andrés de Oviedo, e l  P. B au ti£  
t a  de Barma y también Fray Juan T ejeda, serán lo s  a u tén tico s  
mentores de l a  e sp ir itu a lid a d  d e l recogim iento en e l  Colé—  
g io  de Gandía.

No v ien e  ahora a l  caso averiguar s i  lo s  p la n tea —  
m ientos t e ó r ic o s  de la s  obras e s p ir itu a le s  de F rancisco de-
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Borja se asemejan más a l  "Via sp ir itu s "  d e l a trev id o  Berna
bé de Palma o , por con tra , guardan más r e la c ió n  con e l  autor  
de la  "Subida a l  mojite Sión", Bem ardino de Laredo (2 4 ) . Lo 
que importa r e s a lta r  es que F rancisco  de Borja "conoce y v i  
ve e l  recogim iento" , y que temas tan a f in e s  a l a  e sp ir itu a 
lid a d  recogid a  como " la  u t i l id a d  d e l conocim iento propio y -  
modos de e je r c ita r s e  en é l ,  con sid eracion es en tóm o  a la  -  
humildad, la s  buenas obras, e l  recuerdo de lo s  b e n e f ic io s  -  
d iv in o s , e t c ," ,  lo s  seg u irá  d esarro lland o e l  santo Duque de 
Gandía a lo  largo  de toda su v id a  (2 5 ) .

El recogim iento en ra iza  entre lo s  primeros je s u i
ta s  d el C olegio  de Gandía. Algunas de la s  razones que impul 
saron e s te  enraizem iento la s  hemos ya expuesto; pero, junto 
a é s ta s ,  también o tra s jugaron un papel destacado, sobre to  
do, l a  v id a  de esp ir itu ia lid q d  y de recogim iento  que practi'-  
caban la s  r e l ig io s a s  d el m onasterio de Santa C lara de Gan— 
d ía .

No es e s te  e l  momento de a n a liz a r  en profundidad- 
l a  h is to r ia  y l a  e sp ir itu a lid a d  d e l m onasterio de Santa Cía 
ra de Gandía, y e l  in f lu jo  que la s  r e l ig io s a s  de e s te  monas 
t e r io  e je r c ie r o n  sobre lo s  prim eros j e s u i t a s .  Unos s im p le s-  
d e ta l le s  bastarán para i lu s t r a r  e sa  mutua in f lu e n c ia .

La crón ica  j e s u í t ic a  r e s a l t a  e l  ascen d ien te  e s p i
r i t u a l  que tu v iero n  lo s  primeros je s u ita s  sobre e l  monaste
r io  de Santa C lara de Barcelona en lo s  tiem pos en que Fran
c is c o  de Borja fue V irrey de Cataluña (2 6 ) .  Dicha in flu e n —  
c ia  se tra sp la n tó  también a Gandía cuando aquí se e s ta b le —  
c iero n  lo s  primeros je s u ita s  en 1 .5 4 5 . Los la z o s  fa m ilia re s  
%de Francisco de Borja con la s  r e l ig io s a s  de Santa Clara de- 
Gandía ayudaron a increm entar esas e strech a s r e la c io n e s . A sí, 
no es de extrañar que cuando e l  P . Andrés Oviedo ib a  a s e r -  
e le g id o  su p erior  d el C olegio de (gandía, l a  crón ica  de la  -  
Compañía r e f ie r a :  "Ayudáronnos mucho en e s ta  e le c t ió n  con -  
sus san tas o ra c io n es , la s  madres n u estras ca r íss im a s en e l -  
Señor nuestro de Santa Clara con d iez  horas que h iz ie r o n  de 
oración  m e n ta l.. ."  (2 7 ) .

También Fray Juan Tejeda estuvo unido fa m ilia r  y -  
esp ir itu a lm en te  con e l  m onasterio de Santa C lara de Gandía.
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A ll í  moraba una hermana suya, y en dicho m onasterio entró -  
también una sob rin a  suya. P recisam ente, esa  crón ica  alude a 
una t a l  sor  C ata lin a  le x e d a  re lac ion án d o la  con e l  P . Antonio 
Cordeses (2 8 ) .  P ero , no só lo  fam iliarm ente mantiene Fray -  
Juan Tejeda r e la c ió n  con la s  c la r is a s  de Gandía, Bn e l  t e —  
rreno e s p ir i t u a l ,  e l  leg o  fran ciscan o  l le g a r á  a se r  confe—  
sor  de e s te  m onasterio una vez ordenado sacerdote". Igualmen 
t e ,  e l  ca rá c ter  p r o fé t ic o  de Tejeda se  pondrá de m a n ifie sto  
cuando l e s  d iga  a la s  monjas, "que avían de tra sp la n ta r  su -  
D escalgez a C a s t i l la ,  para que tan c u lta s  f lo r e s  a leg ra ssen  
otros Jard ines: que no s e r ía  Abadesa d e l nuevo convento de- 
Madrid l a  que e l l a s  d ezían , sin o  la  Madre Sor Juana de l a  -  
Cruz, hermana d e l Marqués de Lombay". Así ocurrió  en e fe c to ,  
pues, aimque en un p r in c ip io  ib a  a se r  abadesa d e l monaste
r io  de Madrid Sor F rancisca  de J esú s , su muerte rep en tin a  -  
en e l  convento de V a lla d o lid  h izo  que fu era  Sor Juana de la  
Cruz la  primera abadesa. Añadir, por ú ltim o , que tan to  Fray 
Juan Tejeda como F rancisco de Borja fueron firm es im pulso—  
res de l a  d e sc a lce z  entre la s  monjas c la r is a s .  La misma mar 
cha de Fray Juan Tejeda desde Gandía a V a lla d o lid  en 1 .5 5 0 , 
estuvo en r e la c ió n  con l a  fundación en e s ta  ciudad de un mo 
n a ste r io  de c la r is a s  d esca lzas ( 29) .

Fray Juan Tejeda ayudó con su m a g ister io  e s p ir i—  
tu a l a que arra igara  en Gandía la  e s p ir itu a lid a d  recog id a  -  
en e l  C olegio  de l a  Compañía de J esú s . Pero no so b rev a lo re -  
moo e l  trab ajo  de e s te  fran ciscan o  en igm ático . El Duque -  
Francisco de Borja v iv ía  ya e l  recogim iento an tes de trabar  
amistad con T ejeda. Otros j e s u i t a s ,  antes de conocer a Fray 
%Juan Tejeda, beb ieron  en o tras fu en tes  e l  recog im ien to . Ahí 
está n  para corroborarlo  lo s  ejem plos de P . Andrés Oviedo, -  
d e l ex -fra n c isca n o  P . B a u tis ta  de Barma, d e l ex -fra n c isca n o  
P. Juan Gomero, e t c .  Igualm ente, ,.antes de l le g a r  Tejeda a -  
Gandía, la s  monjas d e l m onasterió de Santa C lara v iv ía n  in  
tesam ente esa  e s p ir itu a lid a d . Por e so , intuim os que l a  pu—  
b lic a c ió n  en V alen cia  de l a  obra de Bernabé de Palma "Vía -  
sp ir itu s"  en 1 .5 4 6 , se h izo  más en r e la c ió n  con e s te  monas
te r io  de c la r is a s  de Gandía, que por in te r é s  p a r t ic u la r  de-
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Fray Juan Tejeda. En d e f in i t iv a ,  e l  recogim iento enraizó de 
manera profunda en la  ciudad de Gandía. Fray Juan Tejeda, -  
Francisco de Borja, e l  C olegio  de la  Compañía y e l  monaste
r io  de Santa Clara fueron lo s  fo co s  más b r i l la n te s  de e s t a -  
e sp ir itu a lid a d  que, después, por medio de l a  compañía de Je 
stís y de la s  monjas de Santa C lara, se  ir r a d ia r á  por o tr o s -  
lu gares de España.

Gandía fu e  e l  primer C oleg io  de l a  Compañía de Je 
stís donde se v iv ió  e l  recog im ien to , pero no fue e l  tín ico . -  
Después de Gandía, e sa  e s p ir itu a lid a d  se extend ió  por o tros  
C olegios de l a  Compañía. J e s u ita s ,  autores d e l recogim iento  
fueron e l  P. Jerónimo Nadal, e l  P . B a lta sa r  A lvarez, e l  P . -  
Antonio C ordeses, y o tr o s . La razón b á s ic a  que e x p lic a  l a  -  
pujanza de la  e sp ir itu a lid a d  recog id a  dentro de l a  Compañía 
de Jestís e s t á ,  tanto  en e l  fu e r te  impulso que e l  recogim ien  
to  t ie n e  en l a  España d el 3 ig lo  XVI, como en e l  corto  cami
no e s p ir itu a l  andado por la  propia  Compañía. Después, cuan
do lo s  tiempos comiencen a hacerse d i f í c i l e s ,  cuando en a l 
gunos se c to r e s  se id e n t if iq u e  a te a t in o s  y alumbrados, cuan 
do se comiencen a con sid erar a trev id a s  algunas obras de pa
dres de l a  Compañía, cuando l a  misma Compañía haya r e c o r r i
do un trecho b astan te  más la r g o , en ese  momento, l a  Compa—  
ñ ía  de Jesús comenzará a a le ja r s e  de l a  e s p ir itu a lid a d  d e l-  
recogim iento y a d e f in ir  su propia  v ía  e s p ir i t u a l .  Los De—  
c re to s  d el P . Everardo Itocu r ian o , en 1.575 contra  e l  P . Cor 
deses y en 1.578 contra  e l  P. B a lta sa r  A lvarez, suponen e l -  
golpe de g ra c ia  para e l  recogim iento dentro de la  Compañía- 
de Jestís. A p a r t ir  de esos momentos, l a  orden se in c lin a r á -  
,h ac ía  una e sp ir itu a lid a d  más a s c é t ic a  y , por ta n to , más e l£  
jada de lo s  postu lados de l a  e s p ir itu a lid a d  m ís t ic a  d e l re 
cogim iento . (3 0 )•



NOTAS

Los datos h is tó r ic o s  que se conservan de Fray Juan Te
jeda son escasos. No o b s tan te , podemos encon trar algu
nos en: B.U. Ms. 452: G abriel ALVAREZ, H is to ria  de l a -  
P rov incia  de Aragón de l a  Compañía de Je sú s . V alencia, 
1607. V id ., también, A. CIENFUEGOS, La Heroyca Vida. -  
V irtudes, y M ilagros del Grande S. Francisco de B orja. 
Madrid 1702.
B.U., Ms 452, f f .  t0 ív -t0 3 .
I b id . ,  f f .  101V-103.
CIENFUEGOS, La Heroyca V id a . . . , p . 10t.
I b id . ,  p . 101.
Ib id . ,  pp. 101-102. Cienfuegos en tresaca  estos hechos- 
de un testim onio prestado por e l  P. Rafael Tejeda, je 
s u í ta  y sobrino de Fray Juan Tejeda.
I b id . ,  p . 102. Este episodio de l a  v ida de Fray Juan -  
Tejeda tie n e  d ife ren te s  v ersio n es . Si para Cienfuegas- 
fue e l  Comisario General de lo s  franciscanos quien pu
so en contacto a Borja y Tejeda, para e l  P. G abriel Al 
varez , Tejeda entró en contaoto con Francisco de Borja 
debido a una reve lac ión  d iv in a  que e l  lego tuvo. En -  
e l l a ,  Fray Juan v e ía  un hombre "que como por gradas -  
iv a  subiendo en l a  Ig le s ia ,  y en e l l a  venía a  se r  un -  
gran Monarca". En un prim er momento, e l  lego fra n c isca  
no no comprendió l a  v is ió n , "pero saliendo después por 
l a  ciudad, encontró a l  V irrey en una ca rro sa  con grande 
acompañamiento, y en viéndole conozió que e ra  aquel ca 
v a lle ro  que en su v is ió n  havía  v is to .  Y entendiendo que 
e ra  voluntad de Dios que l e  d iese e s ta s  buenas nuevas- 
l e  dixo por entonces como te n ía  una cosp que d e z ir le  -  
de mucha substancia , y consolación para su señ o ría , y - 
adonde quería  o y rle . El V irrey respondió que en su mo- 
n e s te r io  que se bo lv iesse  a  e l" .  De regreso ya en su -  
convento de Jesú s , Fray Juan encontró a l l í  esperándole 
a l  V irrey Francisco de B orja. El lego le  contó su v i— 
sió n , y como había comprendido que e l  caba lle ro  que — 
aparec ía  en e l l a  no era  o tro  que e l  mismo V irrey a quien 
Dios reservaba para  cosas mayores y más elevadas. V id .,
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B .U ., Ms. 452, f f .  101v-103. Sobre e s ta  v is ió n  que he
mos narrado e x is tió  una c ie r ta  polémica en su tiempo, -  
pues según unos, Borja había de se r  e l  Papa Angélico -  
anunciado por lo s  e s p ir i tu a le s .  Por co n tra , o tro s  enten 
dían que e s ta  v is ió n  se cumplió a l  s e r  nombrado F rancis 
co de Borja General de l a  Compañía de Jesús. V id ., C .- 
DAIMASES, Introducción y ed ición  a Tratados E sp ir itu a 
le s  de San Francisco de B orja, Barcelona 1964» p p .15-16.
B .U ., Ms. 45*2, f o l .  103.

. -  I b id . ,  f o l .  101v.
• -  DAIMASES, In tro d u cc ió n .. . . pp. 14-15. Vid. también, -  

CIENFUEGOS, La Heroyca V ida.. . . p . 103.
. -  DALMASES, In tro d u cc ió n .. . , pp. 1¡4-15.
. -  B .U ., Ms. 452, f o l .  1¡14v.
. -  CIENFUEGOS, La Heroyca V ida..♦ . p . 103.
. -  I b id . ,  p . 105.
. -  ANDRES, Los R eco g id o s .... p . 455.
. -  I b id . ,  p . 464.
. -  B.U;, Ms. 452, f f .  55-56. Ignacio de Loyola le  e sc rib ió  

una c a r ta  a Francisco de Borja explicándole que e l  tema 
de l a  Comunión d ia r ia  e ra  mejor que lo  t r a t a r a  con su - 
Padre e s p i r i tu a l .  Sin embargo, Ignacio le  animaba para  
que continuara l a  p rá c tic a  de l a  Comunión frecu en te .

. -  I b id . ,  f f .  110v-112v.

. -  I b id . ,  f f .  134- 134v.

. -  I b id . ,  f f .  134V-135.

. -  I b id . ,  f f .  136-136V.

. -  ANDRES, Los R eco g id o s ..., p . 464.

. -  CIENFUEGOS, La Heroyca V ida .. . , p . 102. Vid. tam bién,-  
DALMASES, In tro d u cc ió n .. . . pp. 14-15.

. - E n  e s ta  d isyun tiva  de lo s  in f lu jo s  e s p ir i tu a le s  sobre- 
Francisco de B orja e n tra  e l  P . Dalmases. V id ., DALMASES, 
In tro d u cc ió n .. . . pp. 12-19.V

. -  ANDRES, Los R eco g id o s ..., p . 465.

. -  B .U ., Ms. 452, f o l .  57.

. -  I b id . ,  f o l .  91.

. -  I b id . ,  f o l .  231.

. -  CIENFUEGOS, La Heroyca V id a . . . , pp. 105 y s s .  Abundando 
más en l a  re la c ió n  en tre  je su ita s  y c la r is a s ,  no hay -
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que o lv id a r que Francisco de Borja e sc rib ió  una de sus 
obras, concretamente "Meditación de la s  t r e s  po tencias 
de C hristo  Nuestro Redentor", dedicándola a  la s  "Mon— 
jas  Descalzas de Santa Clara"# Vid# San FRANCISCO DE -  
BORJA, Tratados e s p i r i tu a le s # Barcelona 1964, pp# 360- 
361.

30 • -  ANDRES, Los Recogidos## .# pp# 512-513#
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B . -  E X ,  B E A T O  P E D R O  H I C O L A S  F A C T O R

S i Gandía es a n iv e l  c o le c t iv o  e l  foco más b r illen !  
te  d e l recogim iento en V alencia  durante e l  s ig lo  XVI, a n i
v e l  in d iv id u a l, e l  Beato Pedro N ico lá s F actor es l a  f ig u r a -  
más s o b r e s a lie n te . Nadie como e s te  humilde fran ciscan o  bus
có con tanto  ahínco e l  medio más adecuado para d e 'sarro llar-  
sus desbordantes inq uietu des e s p ir i tu a le s  dentro de la s  d i
fe r e n te s  ramas fra n c isca n a s . Al f in a l  de su  v id a , p erso n a li  
dad siempre in con form ista , N ico lá s F actor no acabó de encon 
tr a r  l a  t o t a l  paz in te r io r  que ansiab a . Q uizás, e l  e s p ír itu  
in q u ie to  e in d iv id u a lis ta  de F actor no estab a  hecho para -  
se r  encorsetado en determinadas normas y debía v o la r  l ib r e -  
de toda atadura.

E l Beato Pedro N ico lá s Factor n ació  en V alencia  ^ 
e l  año 1 .5 2 0 . A lo s  16 ó 17 años de edad, en tra  en e l  con— 
vento fran ciscan o  de Santa María de Jesús de V alen cia , don
de v i s t e  e l  h áb ito  de f r a i l e  de San F rancisco  e l  30 de no—  
viembre de 1 .5 3 8 . Tras unos años de e s tu d io s  en lo s  conven
to s  de Santa María d el Pino de O liva  y San Francisco de Chel 
v a , es ordenado sa cerd o te . Su primera m isa l a  ce leb ra  en e l  
convento de Santa María d e l Pino de O liva . N ico lá s Factor -  
fue guardián de lo s  conventos de San F rancisco  de Chelva, -  
Santo E sp ír itu  d e l Monte y d e l convento r e c o le to  fr a n c isc a 
no de l a  V a lí de J esú s. Asimismo, impulsó l a  r e c o le c c ió n  en 
e l  convento de San Francisco de B o ca iren te , fue maestro de
n o v ic io s  en San Francisco de V a len c ia , y con fesor  en lo s  mo 
n a s te r io s  de r e l ig io s a s  de l a  Trinidad en V alen cia  y de la s  
D esca lzas R eales en Madrid. F inalm ente, después de una bre
ve e s ta n c ia  por t ie r r a s  de Cataluña durante lo s  años 1 .5 8 2 -  
y 1*583, regresó  a V alencia  donde murió dos d ías antes de -  
l a  Navidad d e l año 1.583 ( 1 ) .  tl¡

Fray Pedro N ico lá s Factor encam a dentro de l a  es 
p ir itu a lid a d  española lo s  v a lo re s  más tr a d ic io n a le s  d e l -  
fran ciscan ism o p r im itiv o . El franciscan ism o d e sc o lla  por su 
e s p ír i t u  ca r ism á tico , y es precisam ente e l  carism a de Factor  
l o  más so b r e sa lie n te  de su p erson a lid ad . E ste  ca rá c ter  ca— 
r ism á tic o , muy a f ín  posteriorm ente a l a  reforma d esca lza  -
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fra n cisca n a  que se introduce en V a len cia , será  a l  mismo -  
tiempo l a  m iser ia  y l a  grandeza de l a  person alid ad  de N ico
lá s  F actor. Este rasgo , e l  mismo que l e  hace buscar con an
sied ad  un medio adecuado donde d e sa r r o lla r  su e s p ir i t u a l i—  
dad " m a r a v illo s is ta " , e l  mismo que le  tra e  l a  fama y l a  g lo  
r ia  de varón santo y e s p ir i tu a l  en su prop ia  t i e r r a ,  es tam 
b ién  e l  que l e  hace s u fr ir  s in sa b o r e s , amarguras'y una c ie r  
ta  d escon sid eración  por parte de su más entrañable amigo, -  
e l  dominico San Luis Bertrán. P recisam ente, en Pedro N ico—  
lá s  Factor y en Luis Bertrán es donde mejor se comienzan a -  
ap reciar  la s  d ife r e n c ia s  s u s ta n c ia le s  que su b s is te n  en tre -  
lo  que llamamos l a  e sp ir itu a lid a d  d e l recog im ien to , y o tr a -  
e 3 p ir itu a lid a d , defendida por la  orden dom inicana, menos ca  
r ism á tic a , menos in t e r io r ,  menos " m a r a v illo s is ta " , y más in  
t e le c t u a l  y a l a  p ostre  ortodoxa. E stas d ife r e n c ia s , c la r a s  
ya en la  época de Factor y B ertrán , se acentuarán p o s te r io r  
mente y darán lu gar a dos modelos d if íc i lm e n te  c o n c i l ia b le s .  
Todo e s to  se m a n ifie s ta  tod av ía  de manera s u t i l  en e l  s ig lo  
XVI, pero es ya p o s ib le  r a s tr e a r lo  en e l  modo como fr a n c is 
canos y dominicos encaran e l  tema siempre c o n f l ic t iv o  de -  
la s  v is io n e s  m ís t ic a s , de lo s  arrobam ientos, de lo s  é x t a s is ,  
de la s  r ev e la c io n es  e s p ir itu a le s  y de o tros ex tra o rd in a r io s  
dones ( 2 ) .

El “Tratado de la  v id a  e sp ir itu a l"  de San V icente  
Ferrer es l a  obra que mejor s ir v e  para d ife r e n c ia r  l a  e s p i
r itu a lid a d  ca r ism á tica  y " m ara v illo sista "  de lo s  fr a n c is c a 
nos, y la  e sp ir itu a lid a d  más in te le c tu a liz a d a  de lo s  domini 
e o s , hoy llamada también "Escuela de San Luís Bertrán".

El año 1.510 aparece publicado en c a s te lla n o  e l  -  
"Tratado de la  v id a  e sp ir itu a l"  d e l va len cian o  San V ic en te -  
F errer. E sta e d ic ió n  de la  obra, r ea liz a d a  bajo lo s  au sp i—  
c io s  d e l Cardenal C isn eros, era  ^a primera que se h ac ía  en -  
lengua c a s te l la n a . Por e s ta  misma época, pero un poco más -  
tardíam ente, aparece una " ed ición  leonesa" d e l "Tratado" cu 
yo autor no era como se c r e ía  Bernardo Pérez s in o  Antonio -  
de Obregón ( 3 ) .  Pero e l  in te r é s  de l a  e d ic ió n  de C isneros -  
r e s id ía  en no f ig u r a r  en ed la  lo s  c a p ítu lo s  donde San Vicen
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te  Ferrer reprobaba lo s  arrobamientos e s p ir i t u a le s .  La razón  
de ó s ta  m u tila c ió n  p a r c ia l de l a  obra ob ed ecía , según e l  h is  
p a n is ta  M. B a ta i llo n , a que l a  e d ic ió n  de C isneros se había  
hecho en lo s  ambientes fra n c isca n o s favorab les "a l a  e s p ir i  
tu a lid a d  v is io n a r ia  de l a  Madre Marta o de l a  Beata de P ie -  
drahíta" ( 4 ) .

San Luís B ertrán, de ig u a l modo que antaño h ic ie 
ra  San V icente F errer, no sabemos s i  por f id e lid a d  de orden 
o por convencim iento p erso n a l, se  mostraba b astan te  r e a c io -  
a lo s  é x ta s is  y arrobam ientos. No es pues de extrañar que -  
en un sermón predicado por Bertrán en l a  c a te d r a l de Valen
c ia  en 1.579» precisam ente en l a  f i e s t a  de l a  T ransfigura—  
c ió n  d e l Señor en & monte Tabor, e l  santo dominico arreme—  
t i e r a  contra  lo s  é x ta s is  y arrobos que se  sucedían  con so s 
pechosa fre cu en c ia  en V a len cia . Bertrán c o in c id ía  con San -  
V icente Ferrer en afirm ar "que gran parte  de lo s  raptos de-  
su  tiempo eran cosa  d e l demonio". Pero San Luís no negaba -  
todos lo s  m aravillosism os e s p ir i t u a le s ,  y reco n o c ía , in c lu 
so , l a  e x is t e n c ia  de raptos y é x ta s is  buenos y san tos ( 5 ) .

La anécdota d el sermón de San Luís Bertrán s e r ía -  
ir r e le v a n te  s i ,  como pone de m a n ifie sto  su b iógrafo  contem
poráneo, acabado é s te  no fa lta r á n  entre lo s  f i e l e s  q u ien es-  
pensarán que la s  palabras d e l i lu s t r e  dominico ten ía n  corno- 
últim o d e s t in a ta r io  a l  Beato Pedro N ico lá s F actor . Algo de-  
razón hay en e s to ,  pues yendo F actor a l  convento dominicano 
de V alen cia  y encontrándose con B ertrán, notó e l  fr a n c isc a 
no que su amigo no se l e  mostraba tan a fa b le  como de costum  
b re . Tanto es a s i ,  que N ico lá s Factor tomó la  d e c is ió n  de -  

^ e sc r ib ir le  una ca r ta  a su admirado amigo. En l a  misma, entre  
otras c o sa s , F actor d ec ía  lo  s ig u ie n te :  "Dios me es t e s t ig o ,  
que yo ib a  con l a  misma l la n e z a , amor y a f ic ió n ,  que siem —  
pre he v is i ta d o  a v u estra  Caridad, y contra  mi Bertrán no -  
entró sospecha n i o tra  cosa que a mi alma turbase porque n i  
a l señor P a tr ia r c a , n i a nadie me q u ejé , n i m ostré sen tim ien  
to ,  n i con ninguno enem istad, n i  tampoco c r e í  a nadie que -  
me d i j e s e ,  que contra  mí hubiese predidado; porque cuando -  
lo  fu e ra , lo  tomara como un e je r c ic io  e s p ir i t u a l ,  y a s í  l o -  
predico yo a v u estra  Caridad, se r  amigo de D ios. Y s a l í  de-



esa  santa  Gasa con mayor devoción que en e l l a  en tré” . Más -  
ad e la n te , F actor , no s in  c ie r t a  amargura, añadía: "Padre, -  
padre, padre, ¿por qué me desampara?, ¿por qué huye de m í?- 
Pues yo ir é  cada d ía  a v e r le ,  y a r e c ib ir  esas m ercedes; y -  
cuando no, ahí e s tá  esa  san ta  p u erta , que e l  Padre P ortero , 
como pobre, no me echará” ( 6 ) .

Las d ife r e n c ia s  su s ta n c ia le s  que separan a N ico—  
lá s  Factor y a Luís Bertrán a la  hora de e n ju ic ia r  lo s  mara 
v illo s is m o s  m ís t ic o s  continuarán , cuando lo s  dominicos se -  
mantengan en su p o s ic ió n , y lo s  fra n cisca n o s d esca lzos va—  
le n c ia n o s , herederos d ir e c to s  d e l e s p ír itu  recogido de N ic£  
lá s  F actor, defiendan con p asión  e l  acceso de lo s  e sp ir itu a  
l e s  a lo s  d e le i t e s  m ís t ic o s  más su b lim es. Por ta n to , no se 
rá casual que Fray Juan G avastón, uno de lo s  dominicos que
món se s in g u la r iz ó  en lo s  c o n f l ic t o s  e s p ir itu a le s  acaecidos  
en V alencia  durante e l  primer t e r c io  d e l s ig lo  XVII, sea  e l  
trad uctor y comentador d el "Tratado de l a  v id a  e s p ir i t u a l”-  
de San V icente F errer, y de que Fray Antonio Sobrino, e l  -  
fran ciscan o  d esca lzo  de mayor in f lu jo  e s p ir itu a l  en Valen— 
c ia ,  sea  e l  más f im e  defen sor de la  e s p ir itu a lid a d  d e l re 
cogim iento ( 7 ) .  Gavastón a d v e r tir á  y pondrá sobre av iso  dé
lo s  p e lig r o s  que encierran  la s  v is io n e s ,  r ev e la c io n es  y arro 
bam ientos. Sobrino, f i e l  a l a  tr a d ic ió n  m ís t ic a  fra n cisca n a , 
defenderá lo s  m aravillosism os e s p ir itu a le s  h asta  e l  punto -  
de e s c r ib ir  de su pufisn y l e t r a  tr e s  cop iosas volúmenes sobre 
la s  r ev e la c io n es  e s p ir itu a le s  ten id a s  por la  in f lu y e n te  bea 
t a  va len cian a  F ran cisca  L lo p is .

E stas dos maneras de con ceb ir  l a  e s p ir itu a lid a d ,-  
%capaces de c o n v iv ir  s in  mayores problemas en lo s  tiempos de 

San Luís Bertrán y d e l Beato Pedro N ico lá s F actor , siem pre- 
bajo la  p ro tecc ió n  d esin teresa d a  d e l P a tr ia rc a  D. Juan de -  
R ibera, éntran en ab ierto  c o n f l ic to  a l a  muerte de e s ta s  -  
t r e s  f ig u r a s , y acaban degenerando en una a u té n tic a  guerra- 
a b ie r ta  a r a íz  de lo s  desgraciados y prolongados su cesos -  
que ocurren a l a  muerte d e l c lé r ig o  va len cian o  F rancisco Je  
rónimo Simón.

Al margen de e s ta s  pequeñas d ivergen c ia s que de—  
jan t r a s lu c ir  dos formas d is t in t a s  de entender l a  e sp ir itu a
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l id a d , N ico lá s  Factor no es só lo  un f r a i l e  dado a lo s  mara- 
v i l lo s is m o s  m ís t ic o s . Su e sp ir itu a lid a d  es r ic a ,  a f e c t iv a ,-  
o r ig in a l y , sobre todo , de una c la r id a d  s u f ic ie n t e  como pa
ra se r  comprendida y asim ilad a  por to d o s.

E l Beato Pedro N ico lás F actor e sc r ib ió  v a r ia s  -  
obras e s p ir i t i i a le s , mereciendo d estacarse  en tre todas una -  
ca rta  que, como o r ig in a l suya, f ig u r a  en l a  obra 'del fran—  
ciscan o  Fray Antonio Ferrer t itu la d a :  "Arte de conocer y -  
agradar a Jesú s" , E sta carta  fue publicada por D. G regorio- 
Mayans en 1 .773 con e l  t í t u lo  de "Carta d e l venerable padre 
F r a y  N ico lá s  F actor , de l a  orden de San F ran cisco , a una -  
monja, donde con m arav illo sos s ím ile s  d ec lara  todo lo  que -  
perten ece  a la s  tr e s  v ía s ,  p u rgativa , ilu m in a tiv a  y u n itiv a " . 
En l a  c a r ta , "una de la s  exp resion es más b e l la s ,  breves y -  
acabadas d e l recogim ien to" , N ico lá s F actor hace que e l  pro
ta g o n is ta , C u d icioso , de manera s im b ó lica , camine h acia  Dios 
y 3e haga una misma cosa con é l .  Al f i n a l ,  C udicioso "se -  
v io  encerrado en a q u ella  e s fe r a , pues Dios e s ,  cuyo cen tro -  
e s tá  en todo lu gar  y l a  c ircu n feren c ia  no se h a l la .  Y a l l í -  
e l  alma, cercada de o tra  muy d ife r e n te  lu z  que é s ta ,  se v e -  
alumbrada y  hecha una misma cosa con D ios,, que no só lo  es -  
co sa , mas es or igen  de toda cosa; y es una cosa  sobre tod a-  
cosa , y ninguna cosa  t ie n e  ser  s in  a q u ella  cosa; y nadie sa  
be d e c ir  de a q u e lla  cosa  sin o  la  misma c o sa , y es cosa de -  
la s  cosas s in  p r in c ip io  n i  f in ;  y es f i n  y p r in c ip io  de to 
das la s  co sas; y  volv iend o más sobre m í, a l  f in  me vino se r
cosa  siendo nada, y ,  en a q u ella  soy e l  que soy" ( 8 ) .

Asimismo, de N ico lás Facjbor, varón p o l i f a c é t ic o , -  
£on unos v erso s e s p ir itu a le s  recog id os por su primer b iógra  
fo  y compañero, Fray C ristób a l Moreno. "Coplas E x tá tica s  d e l 
alma levan tad a  en D ios", "Coplas m ís t ic a s  de l a  unión d e l -  
alma con D ios" , y "Coplas d el amor" son lo s  t í t u lo s  de e s to s  
versos que, s in  en trar en v a lo ra c io n es l i t e r a r ia s  y p o é t ic a s ,  
son una e x c e le n te  muestra para enmarcar a 3u autor dentro -  
de la  e s -p ir itu a lid a d  d el recog im ien to , y comprobar la  pu—  
janza y l a  a ltu r a  que e s ta  e sp ir itu a lid a d  a lcan za  en la  Va
le n c ia  de f in a le s  d el s ig lo .-  (9)*



NOTAS

Los datos b io g ráfico s  del Beato Pedro N icélás F actor pro 
ceden del l ib ro  de FRAY CRISTOBAL MORENO: Libro de l a  v i 
da y obras m aravillosas del siervo  de Dios y bienaventu** 
rado Padre Fray Pedro N icolás Factor» . .  compuesto por *♦* 
y agora nuevamente -por . . .  José Eximeno* Barcelona, Se
b a s tiá n  Cornelias, 1618*
MARQUEZ, Los Alumbrados,» « , pp. 172 y s s ,  Vid* sobre to 
do e l  apartado "Afirmación y sen tido  de l a  E xperiencia". 
HUERGA, La ed ición  C isn e rian a .. . . pp* 297-313*
BATAILLON, Erasmo y España* p*.170*
LORENZO GALMES: San Luis B ertrán , for.jador de hombres y- 
M isionero, V alencia, 1982, p* 155*
Ib id * , pp* 155-156*
FRAY JUAN GAVASTON: Tratado de l a  v ida  e s p ir i tu a l  de -  
Nuestro Padre S* Vicente Ferrer* de l a  Orden de P redica
dores * V alencia, 1616 y FRAY ANTONIO SOBRINO: Vida esp i
r i t u a l  y P erfección  C h ris tia n a , V alencia, 1612.
FRAY ANTONIO FERRER: Arte de conocer y agradar a  Jesús -  
en e l  cual es in s tru id o  e l  que lo  quiere serv ir*  como lo  
puede hacer desde que comienza h a s ta  que (mediante l a  -  
g ra c ia  d iv ina) l le g a  a l a  perfecc ión , dándole para todos 
reg la s  y luz* con tra  l a  ignorancia de muchos que por no-  
saber l a  ley  de Dios se condenan* O rihuela , 1620* GREGO
RIO MAYANS: C artas morales* m ilita re s*  c iv i le s  y l i t e r a 
r i a s * V alencia, 1773» II» p* 1 t. Vid. también, ANDRES, -  
Los recogidos**** pp* 317-320*
MORENO, Libro de l a  v id a* .* * pp* 13-16, 17-21 y 152-159. 
Las coplas m ísticas del Beato Pedro N icolás Factor pue
den verse en e l  Apéndice documental I*
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C .- LOo FRAKCISCAHOS DESCALZOS EN VALENCIA

Fray Juan Tejeda, e l  beato Pedro N ico lá s  F a cto r ,-  
l o s  primeros je s u ita s  y la s  monjas de Santa Clara de Gandía 
fu eron  h ito s  im portantes en l a  d ifu s ió n  y p r á c tic a  d e l reco  
g im iento  en t ie r r a s  de V a len cia . A su la d o , de manera más -  
continu ada, lo s  fran ciscan os d esca lzo s que se a s ien ta n  en -  
e s ta s  t ie r r a s  desde 1.561 im pulsarán y popularizarán  la  e s 
p ir itu a lid a d  recogid a  entre n o so tro s . En e s ta  fa m ilia  fran
c isc a n a  encontró tan fu e r te  arraigo  e l  recog im ien to , que de 
sus f i l a s  sa ld rán  lo s  m ejores ejem plos te ó r ic o s  y p rá c tico s  
de e s t a  forma s in g u la r  de e s p ir itu a lid a d . Ahí están  para c£  
rroborar n u estra  opin ión  Fray Antonio Sobrino y su obra -  
"Vida e s p ir itu a l" , l a  "Escala M ística"  de Fray Antonio Pa—  
n e s , l a  "Suma de e x e r c ic io s  para la  oración  mental" de Fray 
Juan Jim énez, e l  "Arte de conocer y agradar a Jesús" de -  
Fray Antonio F errer, l a  b eata  F ran cisca  L lo p is , y tan tos -  
o tro s nombres menos con ocid os. E sta f lo r a c ió n  de e sp ir itu a 
l e s  v a le n c ia n o s , la  ca lid a d  e im portancia d e l m ag ister io  de 
sa r ro lla d o  por alguno de e l l o s ,  h izo  que la  m ís t ic a  d el r e 
cogim iento v iv ie r a  momentos de in u sita d a  b r i l la n te z  en Va—  
le n c ia  a lo  largo  d e l s ig lo  XVII.

La in trod u cción  de l a  d esca lcez  fra n cisca n a  en Va 
le n c ia  obedeció a l a  d e c is ió n  p erson al de San Pedro de Al—  
cántara y de lo s  f r a i l e s  p e r te n e c ie n te s  a l a  C ustodia fran
c isca n a  d esca lza  de San J o sé . Los conventos de Redondela, -  
Bayona y Vigo en G a lic ia , y e l  convento de Loriana en Extr£  
madura se  organizaron en C ustodia y e l ig ie r o n  como primer -  
^custodio a Fray Antonio de la  Concepción. La v id a  de e s ta  -  
primera C ustodia d esca lza  de San José fue siempre azarosa -  
debido a l a  pugna a b ie r ta  que e x i s t ía  entre conventuales y -  
observnntes dentro de l a  fa m ilia , fra n c isca n a . A pesar de to  
do, l a  C ustodia de San José s ig u ió  su  d is c u r r ir , un iéndose- 
pronto a e l l a  loo  conventos de La V ic io sa  y d e l R osario , 
ubicados ambos en t ie r r a s  p e r te n e c ie n te s  a l  Conde de Orope- 
sa . Más ta rd e , se  le  agregó e l  convento d e l Pedroso y , des
pués, lo s  de l a  Aldea d el Palo (Obispado de Zamora) y e l  de
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Arenas ( v i l l a  d e l Duque d el In fa n ta d o ), En 1 ,5 6 1 , San Pedro 
de A lcántara, que había s id o  nombrado Comisario A p o stó lic o -  
en 1 ,5 5 9 , convocó a c a p ítu lo  a lo s  f r a i l e s  de l a  C ustodia -  
de San J o sé . En e s te  c a p ítu lo , celebrado en e l  convento d e l  
P edroso, l a  C ustodia se transform a en P ro v in c ia  con e l  m is
mo nombre de S . J o sé , y es e le g id o  primer P r o v in c ia l Fray -  
C r istó b a l Bravo ( 1 ) .

Será precisam ente en e l  C apítu lo celebrado en e l -  
convento d e l Pedroso en 1 ,5 6 1 , cuando San Pedro de A lcánta
ra d ecid a  en v iar  ocho f r a i l e s  a t ie r r a s  v a len cia n a s para -  
que funden loo  conventos de E lche y L orito  (M onforte), P ero, 
antes de e s to ,  dos d esca lzo s fr a n c isca n o s , Fray Antonio de-  
l a  Concepción y Fray Bartolomé de Santa Ana, h a b ía iv is ita d o  
la s  t ie r r a s  de l a  marquesa de E lche y habían encontrado -  
p e r sp e c tiv a s  favorab les para l a  fundación en e l l a s  de nue—  
vos con ventos. Los ocho primeros f r a i l e s  d esca lzo s enviados 
a V a len cia  por San Pedro de A lcántara fueron: Fray Alonso -  
de L lerena (Guardián de E lc h e ), Fray Is id o ro  de Santiago -  
(Guardián de L o r ito ) , Fray Gaspar de T o r d e s illa s , Fray Geró 
nimo de Ciudad-Rodrigo, Fray Antonio de V a len cia , Fray Anto 
n io  Bravo, Fray Gerónimo de T o r r e jo n z illo  y Fray Gaspar de
salme rÓn ( 2 ) .

Después de l a  fundación de lo s  conventos de Elche  
y L orito  en 1 .562 , e s ta b le c id o s  ya lo s  d esca lzo s fr a n c is c o s  
en V a len c ia , San Pedro de A lcántara convocó una junta de re 
l i g io s o s  en una casa  de campo d e l Conde de Oropesa. En d i—  
cha ju n ta , lo s  f r a i l e s  d ec id ieron  nombrar Com isario, con au 
to r id a d  de M in istro  P r o v in c ia l, a Fray Bartolomé de Santa -  
Ana. Asimismo, encargaron a dicho Comisario que fu era  a Ro
ma a tr a ta r  con e l  M in istro  General de l a  O bservancia, Fray 
F ran cisco  de Zamora. (La razón de e s te  nombramiento obede—  
c ía  a que se  ignoraba e l  paradero d e l verdadero M in istro  -  
P r o v in c ia l Fray C ristó b a l B ravo). Una vez en Roma, Fray Bar 
tolom é entró  en contacto  con e l  M in istro  General de lo s  ob
se r v a n te s , y nmbos, de mutuo acuerdo, con sigu ieron  una Bula  
plomada d e l Papo. P ío IV, llamada de la  unión y co n co rd ia .-  
Por medio de e s ta  Bula, lo s  d e sc a lz o s , som etidos h a sta  e s—
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to s  momentos de l a  autoridad de lo s  con ven tu a les, quedan -  
vincu lados a lo s  ob servan tes. Igualm ente, en dicha Bula s e -  
e s ta b le c ía  que la  h asta  ahora P rov in c ia  d esca lza  de San Jo
sé  quedara d iv id id a  en dos C ustodias: l a  C ustodia de G ali—  
c ia  y l a  C ustodia de E lch e. E sta  ú ltim a  adopté e l  nombre de 
C ustodia de San Juan B a u tis ta . También se  contemplaba en la  
Btila p o n t i f ic ia  que cuando alguna de la s  dos C ustodias l i e  
gara a disponer* de d iez  conventos podría  e r ig ir s e  en Provin  
c ia .  Para e l l o ,  so lo  se req u ería  que e l  primer P ro v in c ia l -  
de la  nueva P rov in c ia  d esca lza  fu era  necesariam ente e leg id o  
por e l  ca p ítu lo  p r o v in c ia l de l a  de San José (3)*

Fray Alonso de L lerena fue e l  primer Custodio de- 
l a  de San Juan B a u tis ta  de V a len c ia . A p a r t ir  de ese momen
to ,  l a  C ustodia va len cian a  comienza su v id a  in d ep en d ien te .-  
Nuevas fundaciones se unen ahora a la s  p r im itiv a s  de E lch e-  
y L o r ito . En 1.562 se  funda e l  convento de S o lla n a , en -  
1.563 e l  de V ille n a  y e l  de Almansa, y en 1.564 e l  convento 
de Y ecla . Este ritm o fundacional de nuevas casas se p a r a li
za de inm ediato, cuando graves problemas vuelven  a azotar  -  
e l  panorama r e l ig io s o  esp añ o l.

La pugna entre conventuales y ;observantes es una- 
constan te desde e l  reinado de lo s  Reyes C a tó lic o s . S in  em—  
bargo, será  en e l  reinado de F e lip e  I I  cuando l a  pugna entre  
lo s  p a r tid a r io s  de l a  conventualidad y lo s  p a r tid a r io s  de -  
l a  observancia  se haga más a b ie r ta , y será  también en e s ta -  
época cuando la  b a ta l la  de l a  observancia  comience a ser  ga 
nada por l a  Monarquía españ ola .

F e lip e  I I  estaba  firmemente convencido de la  nece 
* sid ad  urgente de una reforma de la s  órdenes r e l ig io s a s .  -  

Aparte de razones puramente e s p ir i t u a le s ,  en e l  ánimo d e l -  
monarca pesaban o tras de c a r iz  p o l í t i c o - r e l ig i o s o .  Para Juan 
García Oro, la s  razones que impulsaban a F e lip e  II  para l i e  
var adelante l a  reforma in excu sab le  de la s  órdenes r e l ig io 
sas eran: que " los su p eriores gen era les r e s id e n te s  en Roma- 
descuidaban por lo  g en era l, l a  corrección  de sus búbditos -  
esp a ñ o les, de lo s  cu a les  se  acordaban tan só lo  a la  hora -  
* de sacar dinero*; algunas su p eriores gen era les  eran tr a d i
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cionalm ente fra n ceses -ca so  d e l C ís te r , sobre to d o -, condi
c ión  que lo s  h ac ía  sospechosos p o l í t i c a  y re lig io sa m en te  an 
te  l a  corte  española; l a  in f i l t r a c ió n  p ro tes ta n te  en la s  ór 
denes r e l ig io s a s  a través de l a  s itu a c ió n  b e n e f ic ia l  impe— 
rante y de la s  c o rr ie n te s  de e s p ir itu a lid a d  en boga, era un 
hecho doloroso y universalm ente conocido; l a  v in c u la c ió n  de 
lo s  grupos conventuales a la s  fu erzas p o l í t ic a á  au tócton as-  
opuestas a l a  acción  de la  Monarquía en lo s  re in o s  h isp an os, 
principalm ente en Aragón y Navarra, la s  c o n v e rtía  en poten
c ia le s  enemigos p o l í t i c o s " ( 4 ) •

Los deseos de F e lip e  II  de acabar con lo s  conven
tu a le s  reduciéndolos a l a  observancia  chocaron, de una par
t e ,  con lo s  acuerdos tomados en la s  reuniones c o n c il ia r e s  -  
de Trento y , de o tra , con l a  fin n e  voluntad  de lo s  Papas, -  
sobre todo de P ío  IV y P ío  V, que trataban  de mantener incó  
lume su autoridad fre n te  a lo  que consideraban in te n to s  r e -  
g a l is t a s  d e l monarca español* En un p r in c ip io , n i P ío V, n i 
e l  Cardenal C arlos Borromeo,-en e s te  ca3o d efen sor a u ltr a n  
za de lo s  acuerdos c o n c il ia r e s  de T ren to -, parecían  dispuess 
to s  a aceptar lo s  razonamientos de F e lip e  I I ,  S in  embargo, -  
l a  machacona in s is t e n c ia  d e l monarca esp añ o l, y también, -  
por qué no, sus p resion es p o l í t i c a s ,  h ic ie r o n  v a r ia r  e l  áni 
mo de P ío IV, qu ien , en 1*565, se mostró favorab le  a c o n s i
derar como p e c u lia r  e l  caso esp añ o l. Así pues, en 1.565» e l  
Papa envió a España una im portante le g a c ió n  que, con amplias 
a tr ib u c io n e s , te n ía  l a  m isión de buscar una so lu c ió n  d e f in í  
t iv a  para e l  problema de la  reforma de la s  órdenes r e l i g i o 
sas esp añ o las. La le g a c ió n  papal l le g ó  a España en Octubre- 
de 1.565 y , de inm ediato, in ic ió  sus tra b a jo s; pero, l a  
muerte en diciem bre de ese mismo año de P ío  IV fru str a rá  mo 
menténeamente la s  so lu c io n es  emprendidas.

Su su ceso r , P ío  V sepá e l  encargado de l le v a r  -  
adelante l a  reforma de la s  órdenes r e l ig io s a s  esp añ o las. De 
forma moderada, pero con p lena autoridad , consegu irá  a tr a 
vés de sus B reves, “Máxime cuperemus", "Cum grav issira is  de
ca u sis" , "In prioribus"  y , sobre tod o , con e l  Breve "Supe—  
r io r ib u s  m ensibus", com pletar la^reform a de la s  órdenes r e -
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l ig io s a s  españolas; in c lu s o , la s  de a q u ella s  que se  mostra
ban más r e c a lc it r a n te s .  No fa lta r o n  problemas de entendim ien  
to  entre Roma y Madrid, pero , a l a  p o s tr e , conjugándose la s  
t e s i s  de ambas p a r te s , l a  reforma acabó por imponerse ( 5 ) .

Los d ife r e n te s  avatares en lo s  que se ve inm ersa- 
l a  reforma a fec ta n  tam bién, por lo s  años de 1 .566 y h asta  -  
1 .5 7 0 , a la  d esca lcez  fra n c isca n a  de V a le n c ia .vLa pugna en
tr e  conventuales y ob servan tes, unido a l a  poca c o n s is te n —  
c ia  que tod av ía  te n ía  l a  d e sc a lc e z , h ic ie r o n  que é s ta  se en 
contrara en medio de la  borrasca  r e l ig io s a ,  y som etida a l  -  
antojo  de lo s  d ife r e n te s  v is i ta d o r e s  que se l e  nombraban.

En 1 .566 , l a  C ustodia d esca lza  de San Juan Bautisi 
ta  de V alencia  se  separa de la  P ro v in c ia  d esca lza  de San Jo 
s é .  Este hecho, de una indudable im portancia de cara a l  fu 
tu ro , so lo  s ir v ió  para perturbar más l a  v id a  de la  C ustodia  
v a len c ia n a , pues, a p a r t ir  de e s te  momento, l a  C ustodia de- 
San Juan B a u tis ta  v iv ir á  una s e r ie  de acosos ; TZ c o n ti  
nuados. Por ta n to , a pesar d e l "Vivae v o c is  oráculo" d e l Pa 
pa P ío V, extremadamente favorab le  a l a  l ib e r ta d  e indepen
dencia  de l a  C ustodia d esca lza  v a len c ia n a , y d e l Breve exp£ 
dido en 1.568 por e l  V ice -P ro tec to r  de l a  Orden también en- 
l a  misma d ir e c c ió n , l a  v id a  de l a  C ustodia se  v ió  de nuevo- 
perturbada en 1 .970 con l a  l le g a d a  de un V is ita d o r  de la  re 
c o le c c ió n  fra n c isca n a , Fray Antonio de H eredia. Este se ne
gó a ce leb ra r  e l  c a p ítu lo  de l a  C ustodia argumentando que -  
é s ta  debía red u c irse  a l a  r e c o le c c ió n  por no e x i s t i r  dentro 
de e l l a  su je to s  capaces y dignos de desempeñar e l  cargo de- 
C ustod io. La inbervención  d ec id id a  d e l P a tr ia rc a  D. Juan de 

% Ribera y de su amigo Fray Pedro de Santamaría sa lvaron  a la  
d esca lcez  va len cia n a  de su d esa p a r ic ió n . Los f r a i l e s  de l a -  
r e c o le c c ió n  d e s is t ie r o n  de sus in te n to s  y se  conformaron -  
con que para e l  cargo de nuevo Custodio de San Juan B au tis
ta  de V alencia  fu era  nombrado un f r a i l e  forán eo . Asi fue co 
mo Fray Pedro de Santamaría acced ió  a l  cargo de cuarto Cus
to d io  de l a  d esca lcez  v a len c ia n a . E l mismo Fray Pedro de -  
Santamaría que poco tiempo después s e r ía  acusado y condena
do por alumbrado en e l  Tribunal in q u is i t o r ia l  de L lerena -  
( 6 ) .

La e le c c ió n  de Fray F rancisco Jiménez en 1.573 co 
mo quinto Custodio de la  d esc a lce z  v a len cia n a  s ig n i f ic ó  pa-
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ra  é s ta  su co n so lid a c ió n  d e f in i t iv a .  Fray F rancisco impulsó 
una continuada fundación de nuevos conventos d e sc a lz o s . Ite
rante su mandato, desde 1 .573 a 1 .5 7 7 , ce fundaron lo s  de -  
Santa Ana d e l Monte de Ju m illa , San Antonio de Padua de Ayo 
r a , Nuestra Señora de lo s  Angeles de L l ir ia ,  N uestra Señora 
de la s  N ieves de Almenara, San S eb astián  de C a s ta lia , San -  
Onofre de X átiva , San Antonio Abad de Beniganim $•, e l  más -  
im portante de to d o s , San Juan deíiRibera de V a len c ia . Lácele  
rid ad  de e s ta s  nuevas fu n d acion es, a parte de razones de ín  
dolé e s p ir it u a l  y de l a  fama de lo s  f r a i l e s  d e sc a lz o s , te n ía  
una f in a lid a d  muy c la r a , con segu ir  que l a  C ustodia de San -  
Juan B a u tis ta  pudiera c o n v e r tir se  en P ro v in c ia , con lo  que- 
e s to  con llevab a  de independencia resp ec to  a la s  o tra s fam i
l i a s  fran ciscan as ( 7 ) .

Disponiendo ya lo s  d esca lzo s  fran ciscan os de más- 
de d iez  conventos, Fray F rancisco  Jiménez marchó a Roma, -  
donde con sigu ió  un Breve d e l Papa Gregorio XIII por e l  cual 
se  confirmaban todas la s  fundaciones llevadas a cabo, se per 
m itía  l a  fundación de nuevos conventos siempre que e s to s  -  
guardaran la s  normas aprobadas por e l  c o n c il io  t r id e n t in o ,-  
y se  aprobaba la  transform ación de la  C ustodia de San Juan- 
B a u tis ta  en P ro v in c ia . Tras su regreso  de Roma, Fray Fran— 
c is c o  convocó c a p ítu lo  en e l  convento de San Juan de&Ribera 
de V alencia  e l  11 de agosto  de 1 .5 7 7 , a l l í ,  l a  h a sta  ahora- 
C ustodia se  e r ig e  en P ro v in c ia  y es nombrado primer provin
c i a l  de l a  P rov in c ia  d esca lza  fra n c isca n a  de San Juan B auti£  
t a ,  Fray C r istó b a l de l a  P la z a . Dos años después, en 1 .579 , 
e s ta  d e c is ió n  es refrendada por e l  C apítu lo General de l a  -  

^Orden fra n c isca n a  celebrado en P a r ís  ( 8 ) .
D efin itivam en te  conformada l a  P rov in c ia  d e sc a lz a -  

de San Juan B a u tis ta  de V a len c ia , é s ta  i n i c i a  su caminar no 
s in  algunos s o b r e sa lto s . A pesar, de e l l o s ,  l a  P ro v in c ia  des 
c a lza  se  va a i r  fo r ta le c ie n d o  con la  fundación de nuevas -  
c a sa s . Desde 1.577 h asta  1.600 pasan a engrosar l a  Provin—  
c ia  d esca lza  va len cian a  lo s  conventos de V i l la r r e a l ,  Beni—  
c a r ió , San Mateo, C a llo sa , Gandía, T orrente, M urcia, J u m illa , 
A lcudia, y O rihuela . Después de 1 .600 se  l le v a n  adelante -
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otras fundaciones en Carcagente, Totana, Huéscar, Cartagena, 
Loja, La Jana, O ntenien te, G a llin era , Sueca, e t c .  ( 9 ) .

No es n u estra  p reten sión  narrar la s  v a r ia s  v i c i s i  
tudes v iv id a s  por la  P rov in cia  d esca lza  de San Juan B au tis
t a ,  s in o , más b ien , adentrarnos en la s  d ife r e n te s  formas v i  
v e n c ia le s  que la  e sp ir itu a lid a d  t ie n e  en tre  lo s  fr a n c isc a — 
nos d esca lzos v a len c ia n o s . En d e f in i t iv a ,  e l  é x ito  esp ecta 
cu lar  que reve lan  la s  rápidas fundaciones d esca lza s descan
sa  más en l a  fama de e s p ir itu a le s  que sus miembros t ie n e n ,-  
en l a  r igu rosa  v id a  que p ra c tica n , que en o tra  s e r ie  de ra
zones más mundanas. A e s ta  fama contrib uyó, s in  lu gar a du
das, l a  santidad  de v id a  de algunos f r a i l e s  como Fray Pas—  
cual Baylón, Fra?/ Andrés Ibemón,' Fray Pedro Lobo, Fray -  
Francisco Jim énez, Fray Juan Jim énez, Fray Antonio Sobrino, 
e tc .

El recogim iento f lo r e c ió  de forma m arav illo sa  en
tre  lo s  fran ciscan os d esca lzos v a le n c ia n o s . Es vina e s p ir i—  
tu a lid a d  que no desdeña lo s  r ig o r es  de l a  a s c é t ic a ,  pero, -  
fundamentalmente, a fe c t iv a . Conjuga l a  oración  v o ca l con la  
m ental, pero es é s ta  ú ltim a la  p r e fe r id a . Y como toda e s p ir i  
tu a lid a d  a fe c t iv a ,  no fa lta n  en e l l a  lo s  r a p to s , la s  v i s i o 
nes y otros d is t in to s  m aravillosism os m ís t ic o s . La forma bá 
s ic a  de v id a  es l a  pobreza y l a  caridad . Y como camino más- 
adecuado para ascender en la  a l t a  contem plación, lo s  d esca l  
zos u t i l iz a n  siempre l a  m editación en lo s  m is te r io s  de l a  -  
Humanidad de C r is to . Su e sp ir itu a lid a d  e s tá  siempre a b ier ta  
a l  pueblo, e l lo s  no niegan la  p o s ib ilid a d  de que lo s  s e g la 
r e s ,  beatas y o tros puedan acceder a lo s  terren o s más recón  
d ito s  de l a  m ís t ic a . P recisam ente, e s to  ú ltim o será  lo  que- 

' haga que en álgunas ocasion es l a  e s p ir itu a lid a d  de lo s  des
ca lzo s  sea  como un péndulo osc ilan d o  en l a  fro n tera  de la  -  
ortod oxia  y l a  h eterod ox ia . P ero, no cabe duda alguna, se -  
mantiene siempre dentro de lo s  márgenes acotados por l a  Ig le  
s ia .

S in  menoscabo de a n a liza r  posteriorm ente con más- 
d e ta l le  l a  e sp ir itu a lid a d  de lo s  d esca lzo s v a len c ia n o s , s i r  
van cuatro ejem plos entresacados de l a  siempre r ic a  en da— 
to s  nChrónica" de Fray Antonio Panes.
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La rigu rosid ad  fu e  una con stan te  en l a  v id a  de lo s  
d esca lzos va len cian os a lo  largo  d e l s ig lo  XVI y buena par
te  d e l s ig lo  XVII. Al mismo Fray Antonio Panes, cuando ya -  
mayor recordaba su paso por e l  n ovic iad o  en e l  convento de-  
Santa Ana d el Monte de Ju m illa , l e  continuaba admirando e l -  
s i le n c io  y recogim iento que a l l í  se  guardaba, e l  trabajo -  
corporal de l a  t ie r r a  unido a l  e s p ir i t u a l ,  l a  a s is t e n c ia  a l  
coro en comunidad, l a  poquedad en e l  comer, lo s  remendados- 
panos menores, la s  sogas de e sp a r to , lo s  h á b ito s v i l e s ,  y -  
loo  demás ú t i l e s  11 que só lo  serv ía n  a l a  hon estid ad  y m orti
f ic a c ió n  de l a  carne, muy poco a l  abrigo” la s  pequeñas c e l 
das donde apenas se podía ten der e l  cuerpo, la s  ta b la s  de -  
madera u t i l iz a d a s  como coma, e l  no hacer nada s in  permiso y 
l i c e n c ia ,  l a  fo r t ís im a  m o r tif ic a c ió n  de l a  v i s t a  que h a c ía -  
que in c lu so  n i lo s  n o v ic io s  se conocieran entre s í ,  e t c . (1 0 ) .  
Guando e l  mismo Fray Antonio P anes, escr ib ien d o  la  h is to r ia  
de sus hermanos, t ie n e  que j u s t i f i c a r  e l  abandono d e l con—  
vento de S o llan a  por in sa lu b r e , se  ve ob ligado a ac larar: -  
”es b ien  a d v e r tir , para a ta ja r  cu a lq u ier  o b jec ió n , que es -  
muy d ife r e n te  nuestro  modo, y e s t i l o  de v id a  a l  de o tras ór 
dene3 más m itigad as: porque cuando mejor podrán preservarse  
de lo s  a cc id en tes de l a  enfermedad, lo s  que andan v e s t id o s ,  
ca lca d o s , y con o tro s rep aros, y a l i v i o s ,  para r e s i s t i r  -  
qualquier destem planpa, o in ju r ia  d e l c i e lo ,  o s u e lo , que -  
lo s  que andan d e sc a lz o s , y desnudos, durmiendo en una e s te 
ra , o ta b la , ayunando lo  más d e l año, s in  un trago de v in o -  
sin o  es e l  v ie j o ,  o n e c e ss ita d o , macerándose con d i s c i p l i — 
ñ as, y m o r tif ic a c io n e s  c a s i  c o t id ia n a s , quebrando lo  m ejor- 
*del sueño a l a  media noche, a l  romper d el d ía , y en e l  r i —  
gor de l a  s i e s t a  e l  verano, para acud ir  a l  Coro: donde e l  -  
pagar e l  o f ic io  d iv in o , cu esta  más que a o tr o s , por reza r lo  
todos en p ie ,  y con muy esp a c io sa  pausa: sucediendo a é l  l a  
Oración m ental de r o d i l la s ,  que dura dos horas y media, re 
p artid a  en d ife r e n te s  tiempos d el d ía: e l  continuo e x e r c ic io ,  
y e l  trabajo de 103 R e lig io s o s , ya corp ora l, ya e s p ir i t u a l ,  
s in  que se  l e  perm ita alguno que v iv a  o c io s o , n i  aun desean  
sadot la s  c e l d i l l a s  estrech a s que en e l  verano son más hor
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n o s, y en e l  in v iern o  no ay n i un rincón  donde r e t ir a r s e  d e l 
ayre. La p r iv a c ió n , c a r e s t ía ,  y penuria aun de a q u ella s  co
sas que son p r e c is a s , y o tra s m il incom odidades, que, como- 
l ín e a s  sordas, van consumiendo l a  n atu ra leza: por lo  qual -  
son poquíssim os F rayles I03 que l le g a n  a v ie jo s  en n u estra -  
F ro v in c ia , y que a pocos años de h áb ito  no se  h a lla n  carga
dos de d o lo r es , y achaques” (1 1 ) .

A una continuada y prolongada v id a  de a s c e s i s ,  -  
lo s  f r a i l e s  d esca lzo s añaden un "tiempo fu e r te ” de oración -  
m ental, En todos e l l o s ,  l a  oración  es de recog im ien to , s in -  
que f a l t e  tsmpoco la  oración  v o c a l. Los tr e s  ejem plos que -  
detallam os a continu ación  i lu s tr a n  b ien  e l  modo como enten
dían la  oración  lo s  fra n cisca n o s d esca lzo s v a le n c ia n o s . E s- 
ahora cuando, de manera mucho más e f e c t iv a ,  se  comprueba l a  
fu erza  con que la  e s p ir itu a lid a d  d e l recogim iento  arraigó  -  
en tre  lo s  d esca lzos de l a  P ro v in c ia  de San Juan B a u tis ta .

Fray PnScual Baylón, e l  más a le ja d o , por su sa n ti  
dad reconocida por l a  misma I g l e s i a ,  de cu a lq u ier  v in c u la —  
c ió n  con la  h eterod ox ia , llám ese  i lu m in is ta  o p r e -q u ie t is ta ,  
enten d ía  a s í  l a  oración: "La oración , (d ea ía ) nos s ir v e  dé
lo  que a l a  Ciudad lo s  muros, que s in  e l l o s  fá c ilm en te  es -  
entrada de lo s  enemigos; y l a  que más m er ito r ia  e s ,  y se a l  
canga con menos tra b a jo , es l a  que se  e x e r c ita  por l a  v ía  -  
a fe c t iv a ,  y de la  a sp ira c ió n ; que es un fuego muy encendido, 
que se  alim enta de v iv o s , y a rd ien tes  a fe c to s  de amor, e l  -  
qual es perpetuo en e l  ánima con tem p lativa , y empegando a -  
arder en e s ta  v id a , nunca s o s s ie g a ,  h a sta  u n irse  a l  fuego -  
sem piterno de adonde ó l  procede. Para aver de l le g a r  a e s te  

xgrado (d ez ía ) es m enester e x e r c ita r s e  e l  ánima en con tin u os, 
y vehementes a c to s de r e s ig n a c ió n , y conformidad con e l  que  
rer  d iv in o; s in  a ten ción  alguna a l  provecho, o con ven ien cia  
propia; con gran pureza, y s im p lic id a d  de in te n c ió n ; y con
t a l  desp recio  de la s  cosas d e l s i g l o ,  como s i  no h u v iesse  -  
más que D ios, y e l  alma en e l  mundo: y tan  desnuda d e l amor 
p rop io , que e l  que a s s í  a sp irare  a l a  p e r fe c c ió n , se  aborrez 
ca , y se desee muy de coragón s e r  m enospreciado, ab atid o , y 
a f l ig id o  de to d o s , s in  estim ar en mucho e l  h o lgarse  en l a s -  
mismas in ju r ia s ,  conociendo m erecer la s  mayores por sus gra 
ves culpas" (1 2 ) .
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La e sp ir itu a lid a d  de Fray Andrés Ibem ón parece a 
primera v i s t a  más " m arav illo sista"  que l a  de Fray Pascual -  
Baylón. Los é x ta s is  y arrobos e stá n  continuamente p resen tes  
en l a  v id a  e s p ir it u a l  de e3 te  d esca lzo  que se  ayuda para en 
cender " el d iv in o  fuego en su coraqón" de le c tu r a s  p ia d o sa s . 
Las horas de n u estra  Señora, l a  Regla de su orden y , sobre
tod o , e l  "Contemptus mundi" son lo s  l ib r o s  e s p ir itu a le s  de- 
Ib em ón . A e s t o s . l ib r o s  d ev o c io n a le s , añade e l  e j e r c ic io  con 
tín u o  de l a  oración  v o c a l. S in  embargo, a pesar d e l tiem po- 
que dedica a é s ta ,  Fray Andrés es sobre todo un contem plati 
vo a quien e l  rezar  vocalm ente no l e  d is tr a e ,  s in o  que l e  -  
ayuda a rezar mentalmente. No hay co n tra d icc ió n  en e s to ,  -  
pues como Fray Antonio Panes p r e c isa :  "No l e s  hará d i f i c u l 
to so  esto  a lo s  que saben por e x p er ien c ia  l a  d iv is ió n , que- 
ay en tre l a  parte in fe r io r  d e l ánima, y l a  su p erior  d e l e s 
p ír it u ;  y que puede e s ta  con e l  s e n z i l lo  ojo  de l a  s im p le ,-  
y pura in te n c ió n  e s ta r  f ix a  en e l  d iv in o  o b je to , contemplán 
d o lé , y abracándole con ín tim a unión, m ientras a q u e lla , a -  
lo  m a te r ia l, se  e x e r c ita  en e x te r io r e s  a c to s . Y aán s in  l a -  
d iv is ió n  desta3 dos p o s ic io n e s  su e le  por aSt mucho fe r v o r , y 
conato de la  obra e x te r io r , in c ita r s e  e l  e s p ír i t u ,  y con e l  
sen tid o  lev a n ta rse  ambos con grande vehem encia, y amoroso -  
ím petu, y quedar en r a p t o . . ."  ( 13 ) .

F inalm ente, e l  p ostrero  ejemplo nos lo  da Fray Pe 
dro Lobo. Este d esca lzo  no dudaba en dar con sejos a lo s  no
v ic io s  de su orden acerca  de la  oración  v o c a l. No siempre -  
se puede e s ta r  en orqción de recog im ien to , y es bueno combi 
nar ambas, pero añadía Fray Pedro: "que no en la s  p a lab ras, 
sin o  en l a  a ten c ió n , rev e re n c ia , a fe c to  c o n s is t ía  la  v ir tu d  
d e l rezado; y que no eran de ninguna su er te  ora c io n es, l a s 
que con lo  m a ter ia l de l a  v o z , no ten ía n  e l  alma de l a  devo 
ción" (14 ) .  Respecto a la  oración  m ental, a la  cu a l dedica
ba desde e l  rezo de m a itin es h a sta  la  mañana, e l  d esca lzo  -  
seg u ía  e l  s ig u ie n te  método: "se consid erava  a lo s  p ie s  de -  
C hristo  C ru cificad o , rep resentándole su ánima m etida en l a -  
c á r c e l d e l cuerpo y atado con la s  cadenas de lo s  pecados, -  
p id ién d o le  que l e  s o lta s s e  d e l la s ,  y u sase  con é l  de m iser i 
cord ia: De lo s  p ie s ,  donde compungido l lo r a v a , l e  levan tava
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e l  d iv ino  amor a su pecho, y embriagándole en sus d e le i t e s ,  
y g u sto s , l e  sacava fu era  de s í ,  y suspendidas la s  p o te n c ia s , 
y se n t id o s , l e  ponía en vehementes arrobos, y é x ta s is ,  en **- 
lo s  quales muchas vezes fue v i s t o  levantado en e l  ayre, en -  
mucha d is ta n c ia  d e l su e lo ”. Otras v e c e s , Fray Pedro Lobo, -  
”estando con e l  cuerpo en l a  t i e r r a ,  e stava  su e s p ír itu  e le  
vado en D ios, y por e l  grande háb ito  que te n ía  de orar, con 
muy suave, y duloe in c lin a c ió n  se  suspendía e l  alma, y que- 
dava ab sorta” . E stas su sp en siones y raptos de Fray Pedro eran  
a tr ib u ib le s ,  según Fray Antonio Panes, a l  e x cesiv o  fervor  -  
de la  caridad y a l  ard ien te deseo que te n ía  Fray Pedro de -  
u n irse  con e l  ornado; pues, como de manera m eta fór ica  y su
blime r e la ta  Panes: ”a s s í  como e l  l i c o r ,  que puesto en e l  -  
fu ego , empegando a h e r v ir , dexa e l  ínfim o a ss ie n to  d e l v aso , 
y no pudiéndose contener en é l ,  por e l  c a lo r  in te n so , que -  
l e  im pele a lo  a l t o ,  sobrepuja su capazidad, y aún p a r e c e ,-  
que se excede a s i  mismo, y aun sa le  fu era  de s í ,  y sube -  
también sobre s í ,  d esta  su erte  encendida a vezes e l  alma -  
con e l  fuego de lo s  c e l e s t ia l e s  d eseo s , dexando en e l  o lv i 
do, y desp recio  lo s  l ím ite s  de la s  cosas te r r e n a s , es impe
l id a  a la s  su p e r io r es , y soberanas, y con, e l  ímpetu d e l e s 
p ír i t u ,  inflm ado d el amor d iv in o , es arrojada c a s i  fuera de 
s í ,  y e levada sobre s í  misma” (15)#

De e s ta  forma tan sublim e se v iv ía  l a  e s p ir i tu a l!  
dad entre lo s  d esca lzo s va len cian os d e l s ig lo  XVI. La misma 
e sp ir itu a lid a d  se d esa r ro lla rá  ampliamente en e l  s ig lo  XVII, 
y encontrará sus foim uladores te ó r ic o s  más acabados en Fray 
Antonio Sobrino y Fray Antonio Panes. E stos dos autores re 

p r e se n ta n , e l  prim ero, l a  etapa dorada d e l recogim iento en- 
V alencia; e l  segundo, l a  etapa donde ya comienza e l  d e c liv e .  
Pero, antes de e l l o s ,  sus hermanos de d e sc a lc e z , lo s  prime
ros je s u íta s  y la s  monjas de Santa Clara en Gandía, y e l  -  
Beato Pedro N ico lá s  Factor habían ido sentando la s  bases de 
e s ta  foima e s p e c í f ic a  de e s p ir itu a lid a d . S in  todo3 e l l o s ,  -  
d if íc ilm e n te  hubiera podido d e sa r r o lla r se  e l  recogim iento -  
en V alen cia , como tampoco lo  hubiera hecho de no contar con 
e l  patronazgo d e l arzobispo Don Juan de R ibera.
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D .- ;.-AIÍ JUAI? DE RIBERA Y LA ESPIRITUALIDAD VALENCIANA
DEL 8XGL0 XVI

1 . -  La f ig u r a  de Ribera y loa  problemas de su tiempo

La personalidad  d e l P a tr ia rca  Don Juan de ¡libera
se  lev a n ta  l le n a  de c laroscu ros dentro d e l panorama h is tó r ¿  
co va len cian o  d e . l a  segunda mitad .del Q uin ien tos. Pocas f i 
guras h is tó r ic a s  ag lu tin an  en su persona to n ta s  c r í t ic a s  y -  
e lo g io s  como Ribera (1)* Los tiem pos de acontecim ientos d i
f í c i l e s  en que l e  tocó v i v ir ,  y su largu ísim o p o n tifica d o  -  
e x p lic a n , en p a r te , la s  d ivergen tes o p in io n es . Muchas d i f i -  
culto.des con llevab a  so lv e n ta r  a gusto de todos temas tan e s  
p in osos y graves como la  reforma de la  I g l e s ia  v a le n tin a , -  
e l  traum ático problema m orisco , la s  luchas in te s t in a s  de l a  
U niversidad , lo s  roces entre la s  órdenes r e l ig io s a s ,  e l  cum 
p lim ien to  de lo s  d ecretos d e l tr id e n t in o , e t c .  E l c a lib r e  -  
de lo s  temas abordados por Ribera y la s  so lu c io n e s  dadas por 
ó l a lo s  mismos han ido forjando en la  h is to r io g r a f ía  una -  
imagen dual d e l P a tr ia rc a . Un santo s in  d iscu sió n  para unos, 
y una e sp e c ie  de reformador in to le r a n te  para o tr o s , son qui 
zás lo s  dos p o los opuestos en lo s  que cabe encuadrarlo. Em
pero , mucho nos tememos que n i uno n i otro semblante s irvan  
b ien  a Don Juan de Ribera. Mejor r e s u lta  con sid erarlo  como- 
una f ig u r a  e c lé c t ic a ,  dentro de un contexto  h is tó r ic o  l le n o  
de dificuJLtades. Y l a  c a l i f ic a c ió n  de e c lé c t ic o  no debe ser  
entendida peyorativam ente, antes a l  c o n tr a r io , creemos que- 
e s te  c a l i f i c a t i v o  s ir v e  b ien  a Ribera pues denota e l  p roce-  

%der d e l P a tr ia rc a  en e l  escabroso y complicado panorama que 
se  l e  presen tó  durante su largo  p o n tific a d o  en V a len cia .

D. Juan de Ribera fue Arzobispo de V alencia  desde 
1.568 h asta  su muerte en 1.611.  Antes de su nombramiento C£ 
mo prelado v a le n t in o , s i  excluim os e l  período breve de tiem  
po que gobernó l a  d ió c e s is  de V alencia  e l  Arzobispo "lim os
nero" Fray Tomás de V illan u eva , ningún otro  prelado había -  
conseguido c a la r  hondo en e l  ánimo de lo s  v a len c ia n o s . Du—  
ren te  demasiado tiem po, l a  m itra  va len cian a  estuvo en manos 
de prelados au sen tes o fu g a ces , cuyo tínico afán , 3alvo hon
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rosas ex cep c io n es , c o n s is t id  en p e r c ib ir  la s  ren tas cuantió  
sas que lle v a b a  aparejado e l  cargo de Arzobispo de V alencia  
( 2 ) .  Los in te n to s  de la  Monarquía por poner f i n  a e sto  no -  
dieron lo s  resu lta d o s a p e tec id o s , lo s  an teceso res de Ribera  
fueron todos prelados fugaces en e l  e je rc ic io  de su cargo. -  
Frente a toda e s ta  tr a d ic ió n , Don Juan de Ribera será  una -  
e x c e le n te  excep ción . Por una p a r te , permaneció más de cua—  
ren ta  años como Arzobispo de V alencia; por otra,, e je r c ió  su  
cargo s in  que de ninguna manera pueda se r  acusado de v e n a li  
dad en e l  e j e r c ic io  d e l mismo ( 3 ) .

R ibera fue nombrado Arzobispo de V alencia  en -  
1.560.  C asualidad cron o lóg ica  o no, su nombramiento tuvo lu  
gar en unos momentos especia lm ente graves para l a  Monarquía 
hispan a. En 1.560 e s ta lla b a  la  r e b e lió n  m orisca de la s  Alpu 
ja r r a s , e l  p e lig r o  turco se c er n ía  sobre la s  c o sta s  m edite
rráneas de l a  P en ín su la  y la  conexión en tre tu rcos y m oris
cos era  una r ea lid a d  más que p o s ib le .  E l concienzudo y escru  
puJLoso F e lip e  I I  no creemos que pensara a l a  l ig e r a  e l  nom
bramiento de Ribera como Arzobispo de V a len cia . A lo s  pro—  
blemas an tes a lu d id o s, de sign o  coyu n tu ra l, se  añadían otros  
más profundos. V alencia  era t ie r r a  de m oriscos, y l a  a s im ila  
c ió n  c u ltu r a l y r e l ig io s a  de ó s to s  estab a  más que p en d ien te . 
La sede v a len c ia n a  h ac ía  arios que n e c e s ita b a  un p astor  con
ganas y ánimo s u f ic ie n te  para emprender la s  reformas n ecesa  
r ia s .  Trento h a c ía  poco tiempo que había f in a l iz a d o , y I o s -  
d ecretos c o n c il ia r e s  debían ponerse en marcha. La reforma -
d e l c le r o  y de la s  órdenes r e l ig io s a s  e sta b a  tod av ía  pen-----
d ie n te . El problema d el luteranism o no se  daba por zanjado- 
en España. Muchos más asuntos quedaban por p e r f i la r  dentro-  
d el panorama d e l momento. Demasiados cabos s u e l t o s ,  en suma, 
como para que un monarca tan e s p e c ia l  como F e lip e  I I  nombra 
ra a R ibera arzobispo por sim ple antojo  p erso n a l. S in  duda, 
Ribera s ig n if ic a b a  para F e lip e  I I  l a  p o s ib ilid a d  de l le v a r -  
adelante  una determinada p o l í t i c a ,  un trab ajo  que h asta  aho 
ra no se había podido culminar con a n te r io r e s  nombramientos. 
Otra cosa  se rá  y a , e l  comprobar s i  Ribera cumplió a gusto -  
de l a  Monarquía su tra b a jo . Pero e s te  es un tema que escapa
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a l  objeto  de nuestro  in v e s t ig a c ió n . Por n u estra  p a r te , so lo  
nos in te r e sa  perfilar* e l  c a rá c ter  de D. Juan de Ribera, para, 
a través de e s te  p e r f i l ,  a n a liz a r  su comportamiento perso—  
n a l dentro d e l panorama de la  e sp ir itu a lid a d  va len cia n a .

E l tema de lo s  m oriscos es s in  duda e l  de mayor -  
r e lev a n c ia  en la  H is to r ia  v a len cia n a  d e l s ig lo  XVI. R ibera-
se  adentra en la  tem ática  m orisca en época muy temprana, y -
s ig u e  la  misma h asta  su so lu c ió n  f i n a l .  Se en fren ta  a l a  -  
cu e stió n  desde un puesto de p r iv i le g io ;  desde su  cargo, no- 
hará f a l t a  a c la ra r  que durante un breve período de tiempo -  
acumuló a ese  cargo o tros más comprometidos como e l  de Vi—  
rrey y Capitán G eneral, Riber& tuvo que adoptar m ú ltip les  -  
d e c is io n es  de gran im portancia (4)* Esas d e c is io n e s  y e l  en
foque dado a l  tema de lo s  m oriscos nos van a s e r v ir  para i r
configurando esa  imagen que apellidam os dual y ambigua en -  
R ibera.

Para unos h is to r ia d o r e s , e l  P a tr ia rca  Don Juan de 
Ribera encarna una p o s ic ió n  in tr a n s ig e n te  y o sc u r a n tis ta  en 
e l  tema de lo s  m oriscos, m anifestándose como un f in ie  p a r tí  
dario de l a  exp u lsión  de é s to s  desde lo s  primeros momentos- 
en que entra en contacto  con e s te  tema ( 5 ) .  En térm inos pa
rec id o s a é s ta ,  se  pronuncian o tros h is to r ia d o r e s  a l a  hora 
de e n ju ic ia r  la  p o s ic ió n  de R ibera en la  cu e stió n  m orisca .-  
''P refer ía  l a  cura r a d ic a l de la  e x p u ls ió n . . ." ,  "venía a pro 
poner a s í  fríam ente quemar a c ie n to s  de m iles  de hombres y -  
mujeres" ( 6 ) .  S i b ie n , hay que reseñ ar que no siempre es -  
tan  ca teg ó rico  e l  ju ic io  que merece l a  p o s ic ió n  d e l P a tr ia r  
ca para alguno de e s to s  a u to res . A sí Charles Lea, a quien -  

' no l e  duelen prendas a la  hora de la s  c a l i f ic a c io n e s ,  no du 
da tampoco en hacer con star  que e l  P a tr ia rca  p r e fe r ía  " la  -  
cura r a d ic a l de l a  ex p u ls ió n , pero recon ocía  que en tanto -  
permanecieran lo s  m oriscos en e l  p a ís  era una o b lig a c ió n  -  
trab ajar  por su conversión" ( 7 ) .

Otros a u to res , s in  señ a la r  la s  resp o n sa b ilid a d es-  
d ir e c ta s  d e l P a tr ia rca  en l a  exp u ls ión  de lo s  m oriscos, a lu  
den a é l  como uno de lo s  que desde a l  p r in c ip io  se  mostra— 
bon p a r tid a r io s  de adoptar d e c is io n e s  r a d ic a le s  contra lo s -
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m oriscos ( 0 ) .  No fa ltó n , por ú ltim o , quienes refugiándose en 
exp resion es de gran candidez o ir o n ía  como "era todo un san  
to" , "en un santo" , se extrañan de su p o s ic ió n  p erso n a l. Y- 
e l l o ,  a pesar  de hacer notar l a  doble p o s ic ió n  d e l P a tr ia r 
ca resp ec to  a lo s  m oriscos: con versión  y ev a n g e liza c ió n  en
tina primera época, so lu c ió n  ú n ica  de l a  exp u lsión  más ta r d ía  
mente ( 9 ) .

M ú ltip les  problemas convergen en la  cu e stió n  mo—  
r is c a :  a c t itu d e s  simplemente e s p ir itu a le s  de conversión  y -  
e v a n g e liz a c ió n , p e lig r o  p o l í t ic o  in te rn o , problem ática so—  
cio-econ óm ica  de compleja so lu c ió n  a l  agrado de to d o s , e t c .  
Por te n tó , s i  e sto  es a s í ,  no r e s u lta  extraño que la s  a c t i -  
ttides p erson a les de lo s  p r in c ip a ié s  a c to res  de e s te  drama -  
s o c ia l  no fueran siempre todo lo  c la ra s  y p r e c isa s  que hubi£  
ra s id o  de d esear. Las p o s ic io n e s  t itu b e a n te s  de la  Monar—  
quía h ispana son ev id en tes ( 1 0 ) .  In c lu so , entre lo s  f i im e s -  
defen sores de l a  permanencia m orisca en nu estras t i e r r a s ,  -  
l a  nob leza  r e g n íc o la , no fa lta r o n  voces d iscr ep a n te s . La -  
misma In q u is ic ió n  actuó variando sus p o s ic io n e s  de continuo  
y no siempre obedeciendo é s ta s  a l  puro in te r é s  de l a  sa lv a 
guardia de l a  fe  c a tó l ic a .  Los r e l ig io s o s  enfocaron también 
e l  tema m orisco ambiguamente; a l  lado de quienes gritab an  a 
favor  de l a  ex p u ls ió n , como e l  dominico B leda, no fa lta r o n -  
otros que miraban a lo s  m oriscos con sim p atía , es e l  caso -  
de lo s  fra n c isca n o s d esca lzo s Fray Juan de lo s  Angeles y -  
F r a y  Antonio Sobrino. Así pues, s i  permanentemente hubo en
foques p erson a les im precisos resp ecto  a l  tema m orisco , a -  
qué v ien e  e l  extrañam os o cargar la s  t in ta s  peyorativamen
te  sobre l a  a c titu d  adoptada por e l  P a tr ia rca  R ibera. E ste -

\

no era un "im placable" como nos lo  quiere p resen tar  Lea, n i  
tampoco era  un firm e p a r tid a r io  de l a  exp u lsión  desde e l  -  
p r in c ip io  de su lle g a d a  a V a len cia . R ibera, como tan tos -  
o tr o s , no te n ía  la s  id eas c la r a s  en e s te  esp in oso  problema; 
y  tam bién, c o m o  tan tos o tros fue variando su a c titu d  perso
n a l de acuerdo con e l  rumbo que lo s  acontecim ientos iban to  
mando.

Es verdad que no podemos adoptar como único punto 
de r e fe r e n c ia  h is tó r ic a  e l  a n á l i s i s  h a g io g rá fico  que R. Ro
bres hace d e l Arzobispo Don Juan de R ibera. Pero in c lu s o , -
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e l  mismo Robres, que no t ie n e  reca to  a l a  hora de cantar — 
la s  e x ce le n c ia s  d e l P a tr ia rca  por su lab or evangelizad ora  -  
de lo s  m oriscos, dotación  económica de la s  nuevas r e c to r ía s  
de m oriscos, lab or  c a te q u ó tica , fundación de c o le g io s  para- 
ló s  n iños h ijo s  de m oriscos c o n v er tid o s , d otación  de lo s  cu 
r a to s  m oriscos con f r a i l e s  m endicantes, e t c , ,  no duda en se  
ñ a lar: ''H istóricam ente hay que adm itir  que entre- contemporá 
neos de Ribera nadie l e  aventajó en e l  e s fu e r z o , co n sta n cia  
y  s a c r i f i c io s  para ló g ra r  la  con versión  de lo s  moros españo 
l e s  a l a  le y  d el E van gelio . Ahora b ien  no es menos c ie r to  -  
que fue uno de lo s  p r in c ip a le s  en i n s i s t i r  en te  F e lip e  I I  -  
para que se  r e a liz a r a  l a  exp u lsión  de la  raza  enemiga —  
( s i c ) "  (11 ) .

lío es ó ste  e l  lu gar para i n s i s t i r  en s i  e l  P a tr ia r  
ca Ribera fue u t i l iz a d o ,  desdeñosamente cuanto menos, por l a  
Monarquía cuando ya é s ta  te n ía  d ec id id a  l a  so lu c ió n  f in a l  -  
de la  exp u lsión  de lo s  m oriscos (12 ) .  Quizás sea  e l  momento 
de resum ir l a  p o s ic ió n  personal d e l P a tr ia rc a  en e s te  t r i s 
te  y desgraciado tema para lo s  v a le n c ia n o s . Lo hacemos con- 
la s  acertadas palabras de Domínguez O rtiz  y Bernard V incent: 
"Los m ejores rep resen tan tes de lo s  prelados que habían tr a 
bajado en t ie r r a s  m oriscas eran qu izás Guerrero en Granada- 
y Ribera en V alen cia . El primero acabó siend o p a r tid a r io  de 
ex p u lsa r lo s d e l reino  de Granada o c o n v e r t ir lo s  en e sc la v o s  
. . .  E l segundo fue favorab le  a l a  ex p u ls ió n  d e f in i t iv a .  Pe
ro uno y  otro adoptaron e s ta  so lu c ió n  vencidos por e l  desen  
canto; fue después de comprobar l a  in u t i l id a d  de sus e s fu e r  
zos por c o n v e r tir lo s  cuando se unieron a l  bando de lo s  rad i 
c a le s ,  y es muy probable que su a c t itu d  fu era  l a  de l a  may£ 
r ía  de lo s  Obispos" (13 ) .

La am bivalente v a lo ra c ió n  h is t ó r ic a  que la  f ig u r a  
d e l P a tr ia rca  Ribera t ie n e  en e l  tema de lo s  m oriscos v a len  
c ia n o s , se agudiza tod av ía  más a l  hacer mención d e l papel -  
por é l  desempeñado en l a  p ersecu ción  d e l erasmismo v a le n c ia  
no. De se r  e l  verdadero cu lpab le de l a  e x tir p a c ió n  d e l eras  
mismo v a len c ia n o , a no haber ten id o  in terv en c ió n  alguna en
es ta  c u e s t ió n , he aquí la s  dos p o s ic io n e s  abiertam ente con
tr a d ic to r ia s  que t ie n e n  como p r o ta g o n ista  a D. Juan de Ribe 
r a .



165

La acumulación de poder de todo signo sobre l a s —  
" a scé tic a s  espaldas" d e l P a tr ia rca  h izo  pensar a a lgunos, -  
poco preocupados por la  cron o log ía  de lo s  hechos, que Ribe
ra fue e l  verdadero mentor de l a  p ersecu ción  in ic ia d a  en Va 
le n c ia  contra lo s  erasm istas ( 14 ) .  E sta  op in ión  no puede -  
continuar manteniéndose hoy, sobre tod o , después d el magní
f ic o  a n á l is is  que Sebastián  G arcía M artínez h izo 'd e  l a  rea
lid a d  de lo s  hechos, Segán e s te  au tor , siendo ev id en te la  -  
acumulación de poder de Ribera en determinados momentos de- 
su v id a  (1 .602-1.603)» e l lo  no perm ite c o n c lu ir  que fuera  -  
e l  más encarnizado persegu idor de lo s  erasm istas v a le n c ia — 
n os. Y no so lo  e so ,  s in o  que no fue n i s iq u ie r a  coetáneo dé 
ninguno de lo s  erasm istas de l a  primera época como Juan Luís 
V ives, Pedro Juan O liv er , Juan G élid a , Juan M artín P ob lación , 
Pedro Antonio B euter, Francisco D ecio , M iguel Jerónimo Le—  
desma, Bernardo Pérez de Chinchón, Juan M olina, Francisco -  
Escobar y Gaspar de C e n te lle s . Respecto a l  r e s to  de lo s  eras 
m istas va len cian os -Fadrique Furió C e r io l, Jerónimo Conqués, 
Francisco Juan Más, Juan M artín Cordero y Pedro Juan Iíuñez-, 
aunque fueron contemporáneos de R ibera, no fueron nunca ob
je to  de sus ataques o m o le s tia s ;  en tes a l  co n tra r io , en e l -  
caso de Juan M artín Cordero, y a pesar de su f i l i a c i ó n  eras 
m ista , Don Juan de Ribera no tuvo reparo alguno en co lo ca r
l e  a l  fre n te  de una de la s  parroquias v a len c ia n a s , favore—  
cián d o le  además, cuando e l  erasm ista  l e  p id ió  r e t ir a r s e  a -  
una parroquia a le ja d a  de l a  ciudad de V alen cia  (15 ) .

Reconocer que Ribera no tuvo p a r t ic ip a c ió n  alguna  
en e l  desmantelamiento de lo s  erasm istas v a len c ia n o s , nos -  

^sirve para in tr o d u c im o s en la  d i f í c i l  c u e stió n  d e l supuesto  
erasmismo d e l propio R ibera. Ahora, de nuevo, una imagen am 
biguá de Ribera se  nos con figu ra . In clu so  Joan F u ster , para 
quien Ribera parece uno de lo s  cu lp ab les h is tó r ic o s  de I o s -  
males que a lo s  va len cian os nos aquejan, no duda en recono
cer  con un f in o  m atiz que se nos an to ja  ir ó n ic o , que e l  Pa
tr ia r c a  era una persona c u ltiv a d a  capaz de p oseer en su ex
ten sa  b ib lio te c a  abundantes l ib r o s  de "m aterial erasm ista  y 
de polém ica e r a s m is ta .. ."  C16). Al menos, a s í  parecen demo£ 
tr a r lo  lo s  e stu d io s  que acerca de l a  b ib l io t e c a  de Ribera -
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hon publicado Cárcel O rti y Robres L luch. Por ta n to , s i  a -  
pesar de todas la s  p ersecu cion es contra  lo s  era sm ista s , a -  
pesar de lo s  d ife r e n te s  In d ices de l ib r o s  p ro h ib id o s, y a -  
pecar de o tros ob stácu los no menores, D. Juan de Ribera con 
t in á a  conservando l ib r o s  de Erasmo, de v in c u la c ió n  erasm ia- 
na y  de c o n tro v ers ia  erasm ista , no afirmaremos por e l lo  que 
Ribera fue erasm ista , pero s í  direm os, cuanto1 menos, que su  
a c titu d  "ante e l  p o liv a le n te  fenómeno erasmiano no fu e , por 
otra  p a rte , de rechazo g r a n ít ic o  y a b so lu to ” (17 ) .

E stá c laro  qu.e Ribera no fue e l  cu lp ab le  de l a  -  
caíd a  d e l erasmismo va len cian o , pero continúa siendo un d i
lema su supuesto erasmismo. La razón de e s to  es m ú ltip le  y -  
de muy d i f í c i l  r e so lu c ió n , pues aquí in te r v ie n e n  en ex ceso -  
e s te r e o tip o s  h is tó r ic o s  muy encorsetados hoy. S in  embargo,-  
cuando nos sea  p o s ib le  d e lim ita r  con mayor p r e c is ió n  c ie n t í  
f i c a  y  menor apasionam iento conceptos tan  v a sto s  como Refor 
ma, Contrarreforma, Humanismo, Erasmismo, e t c ;  cuando con— 
cluyamos de r e v isa r  t e s i s  de tan  amplia rep ercu sión  sobre -  
l a  h is to r io g r a fía , hispana como la s  su sten tad as por B a ta illó n  
en su "Erasmo y España"; cuando no pretendamos ver  ”sub sp£ 
cié"  Erasmo a muchos personajes y obras d e l s ig lo  XVI; cuan 
do sa lgan  a l a  lu z  lo s  e s c r ito s  p erson a les d e l P a tr ia rca  -  
Don Juan de Ribera y se haga l a  e x ó g es is  de lo s  mismos; e t c . ,  
só lo  entonces podremos despejar por f i n  e s te  dilem a d e l -  
erasmismo de R ibera, Aunque aún en ton ces, deberemos ten er  -  
presen te  o tros fa c to r e s  como s i  e l  supuesto erasmismo de Ri 
bera era ev id en te  en sus años de form ación u n iv e r s ita r ia  y -  
se  p ierde en su madurez p erso n a l, o s i  realm ente, no era  un 
erasm ista  segu idor de Erasmo, y por con tra , p a r t ic ip a  de esa  
c o rr ie n te  que siendo en origen  erasmiana acaba entroncándo
se  su tilm en te  en e l  s e n t ir  h ispan o, impregnando, como afirm a 
L, Febvre, subterráneam ente, l a  v id a  y la s  obras de unos -  
hombres, h asta  e d if ic a r  ”un nuevo c a to lic ism o , menos o p t i— 
m ista  que e l  erasm ista  fren te  a la s  E scr itu ra s  v u lg a r iza d a s, 
más respetuoso  con tra d ic io n e s  tan  arraigadas como e l  c u lto  
de lo s  sa n to s , más conservador en m ateria  de e x ó g e s is , que- 
hace algo más que reconocer "in p e tto ” lo s  s e r v ic io s  p resta  
dos por Erasmo a l a  reforma de l a  I g l e s ia  y a l a  renovación  
de la  enseñanza c r is t ia n a :  l a  perpetúa" (1 8 ) ,
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Porque s i  a lgo parece quedar c la ro  después de to 
do, es que Ribera no es un con trarreform ista  en e l  s e n t id o -  
peyorativo  con que se  ha pretendido cargar e s te  concepto. -  
Don Juan de R ibera, siendo p o s ib le  en tron carlo  con ese v as
to movimiento que se  ha dado en llam ar Contrarreform a, es -  
reform ista  en e l  mejor sen tid o  d e l térm ino. Pues por r e fo r 
m ista  p o s it iv o  entendemos a qu ien , como é l ,  buscd lev a n ta r 
la  c a te g o r ía  moral e in t e le c t u a l  d e l c le r o ,  a quien se o b l i  
gé como p astor  a r e s id ir  continuadamente en tre  sus “ovejas"  
v is itá n d o la s  con asid u id ad , a quien creé un C olegio  como e l  
del “P atriarca" cuyas c o n st itu c io n e s  son dignas de e lo g io  -  
aán hoy en d ía , a quien in te n té  im pulsar con todos lo s  me—  
dios a su a lcan ce la  lab or  de determinadas érdenes r e l i g i o 
sas que fueran capaces con su ejemplo de ir r a d ia r  una nueva 
piedad más v iv a  en e l  pueblo y , en d e f in i t iv a ,  y aquí e s t á -  
de nuevo p resen te  e l  ca rá c ter  c o n tra d ic to r io  de l a  persona
lid a d  de Don Juan de R ibera, a quien fomenté una r e l i g i o s i 
dad m ila g r o s is ta  coleccionando r e l iq u ia s  de todos lo s  san—  
tos que en l a  I g le s ia  hubo.

Más c o n f lic t iv a ,'s e g u r  ámente por menos e s tu d ia d a ,-  
es l a  a c titu d  de Don Juan de Ribera fre n te  a algunos tem as- 
polém icos de su tiem po, como l a  desgraciada p e r ip e c ia  pers£  
nal d e l Arzobispo Carranza y l a  reprobacién  de personajes -  
tan s ig n i f i c a t iv o s  como e l  L icenciado Manso y lo s  D octores- 
Egidio y C onstantino. Ahora, de nuevo, surge una imagen d e l 
P atriarca  moviéndose dentro de l a  ambigüedad. S i por una -  
p arte , en e l  caso de Carranza, Ribera t e s t i f i c a  en contra -  
del Arsobispo de Toledo como consecu en cia  de un cu a d ern illo  
¿pie en sus años de e stu d ia n te  en Salamanca había lleg a d o  a -  
sus manos, e l  c u a l, atribuyéndose su a u to r ía  a Carranza, -  
guardaba e strech a s s im ilitu d e s  con e l  c a p ítu lo  65 de la s  -  
“Consideraciones" de Juan de V aldés. Por o tra  p a r te , cuando 
e l proceso con tra  e l  Arzobispo Carranza en tra  en una dinámi 
ca de d i f í c i l  so lu c ié n , e l  mismo Ribera no dudará en r e c la 
mar l a  pronta r e so lu c ié n  de e s te  caso e sp e c ta c u la r , "como -  
negocio concern ien te  a todo e l  estado e c le s iá s t ic o "  (19) .

F inalm ente, en lo s  casos d e l L icenciado Manso y -  
de lo s  Doctores E gid io  y C onstantino, habría  que d e lim ita r 
m e precisam ente e l  rechazo espontáneo de R ibera a e s ta s  -
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personas y , sobre todo , la s  palabras dichas contra  e l l a s  por 
e l  P a tr ia r c a , v íc tim a  q u izá s , como reconoce G arcía C á r c e l,-  
d el "coyunturalism o h a g io g r á fic o ” (20)#

Antes de pasar a abordar e l  tema de l a  e s p ir itu a 
lid a d  de Ribera y su r e la c ió n  person al con lo s  e s p ir itu a le s  
de su tiem po, tema que lógicam ente cen tra  nu estro  e s p e c ia l -  
in te r ó s ,  qu izás convenga in c id ir  un poco más en lo  que ven i 
mos d iciend o de l a  d i f í c i l  u b ica c ió n  id e o ló g ic a  d e l P a tr ia r  
ca Ribera y , por ta n to , en su ca rá c ter  dual y ambiguo. Po—  
dríamos haber escogido a e s te  f i n ,  e l  e stu d io  d e l d i f í c i l  -  
e q u il ib r io  que Don Juan de Ribera in te n ta  mantener s ir v ie n 
do a dos señores de in te r e s e s  tan  contrapuestos como e l  Rey 
y e l  Papa. S in  embargo, hemos p re fer id o  bucear en l a  f ig u r a  
de Ribera a tra v é s  de lo s  m ú ltip le s  l ib r o s  que fue adq u irien  
do a lo  la rg o  de su. v id a , h a sta  l le g a r  a conformar una de -  
la s  más r ic a s  b ib lio te c a s  de su tiempo (21 ) .

El sim ple hecho de que Ribera tu v ie r a  in te r é s  en -  
formar una volum inosa b ib lio te c a  denota ya dos cosas muy -  
ev id en tes en e l  personaje: un amor entrañable por lo s  l ib r o s ,  
y una a c t itu d  siempre p red isp u esta  a e s ta r  a l  d ía  en la s  ú l  
tim as novedades l ib r e s c a s .  E l amor por lo s  l ib r o s  de Don -  
Juan de R ibera, amor que l e  hace d e stin a r  grandes sumas a -  
l a  a d q u is ic ió n  de lo s  mismos, es un signo' ev id en te  d e l Huma 
nisrao del P a tr ia rc a  R ibera, y también de su eru d ic ió n . Na—  
die ,  en a q u e llo s  tiem pos, se dedicaba a comprar l ib r o s  para  
adornar e s ta n c ia s , y , menos aún, ten iendo en cuanta e l  va—  
lo r  p ecu n iar io  que e l lo  s ig n if ic a b a . S in  embargo, s í  e s tá  -  
fu era  de dudas e l  in te r é s  por lo s  l ib r o s  de R ibera, más pro 
blemas c o n lle v a  e l  acercarnos a su  forma de pensar an a liza n  
do e l  conten ido y lo s  autores de lo s  l ib r o s  que fue adqui—  

'r ien d o . La b ib l io t e c a  de Don Juan de Ribera no nos perm ite— 
e n c a s i l la r  a é s t e  en una determinada c o rr ie n te  id e o ló g ic a ,-  
antes a l  c o n tr a r io , l a  m u lt ip lic id a d  de m aterias de que tr a  
tan  lo s  l ib r o s  nos. sigu en  reafirmando en l a  op in ión  de que- 
era una p erson a lid ad  dual y ambigua, más a l lá  de g en era lid a  
des que nada in d ica n .

Obras de P a t r í s t i c a ,  de T eo lo g ía , de Derecho, de-  
M edicina, de Astronomía, de M úsica, e t c . ,  se amontonan en ~ 
la s  b ien  su r tid a s  e s ta n te r ía s  de l a  b ib l io te c a  de Don Juan-
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de R ibera. A l l í  están  p resen tes  autores tan  d isp a res como -  
c lá s ic o s  g r e c o -la t in o s  (A r is t ó t e le s ,  C icerón, Herodoto, P ía  
tó n , P l in io ,  P o lib io , P lu ta rco , Ptolomeo. . . ) ,  hum anistas -  
(P etra rca , V a lla , R eb rija , M ártir de A n g l e r í a . • • ) ,  San An—  
selm o, Cano, lo s  dos Soto,  V ito r ia , Vega, C astro , Salmerón. 
. . ) ,  erasm istas (Brasmo, Carranza, V i v e s . . . ) ,  au tores e sp i
r i t u a le s  (Osuna, T auler, Granada, lo s  V ito r in o s , A v i l a . . . ) ,  
e t c .  En d e f in i t iv a ,  m aterias y autores que nos dan una bue
na m uestra de su *curiosidad, y que hacen in v ia b le  c o s tr e f íir  
su f ig u r a  en una unívoca d ir e c c ió n .

Pero no só lo  lo s  autores y la s  m aterias de lo s  Id. 
bros nos impiden e n c a s i l la r  a l  P a tr ia rca  R ibera. Tampoco re_ 
s u lta  f á c i l  en tron carlo  dentro de una determinada f i l i a c i ó n  
resp ec to  a c ie r ta  orden r e l ig io s a .  As í ,  e l  supuesto f i l o j e 
su itism o  que d e tec ta  García C árcel no es t a l ,  a pesar d e l -  
favor de que gozaron lo s  je 3t i ita s  en e l  ánimo de Ribera a l -  
menoo ha.sta 1 .580.  S i c laro  r e s u lta  e l  apoyo de R ibera a lo s  
tie 3 u ita s  en e l  enojoso asunto d e l C oleg io  de San Pablo y la  
U niversidad v a le n t in a , en e l  cariño  demostrado a F ran cisco -  
de B orja, e in c lu s o , en e l  apoyo económico prestado a e s ta -  
órden, ¿qué podemos d e c ir  de l a  r e la c ió n  y ardua d efen sa  -  
que e l  P a tr ia rc a  h izo  de lo s  capuchinos, de lo s  fr a n c is c a —  
n o s, de lo s  dom inicos, y del r e s to  de la s  órdenes r e l i g i o — 
sas e s ta b le c id a s  en V alencia? . E l supuesto f i lo - j e s u i t i s m o -  
de Ribera que G arcía Cárcel quiere en trever  por e l  gran nú
mero de autores je s u ita s  p resen tes  en l a  b ib l io t e c a  d e l Pa
tr ia r c a ,  só lo  es p o s ib le  acep tar lo  en razón a l a  juventud de 
l a  orden fundada por Ignacio  de Loyola (22 ) .  Porque, a l  la 
do de autores j e s u ita s  (A costa , Altrarez, A ria3, B o n ifa c io ,-  

.C astor , Fernández, B orja, Henríquez, Maldonado, Mariana, Mo 
l in a ,  C a h is io , P e lte n , P ereyra, P ineda, Prado, V illa lp a n d o , 
Ribadeneyra, R ibera, Belarm ino, Salmerón, Sánchez, S u á rez ,-  
T oledo, T orres, Vázquez, Nadal, Possevim o, e t c . )  c o e x is te n -  
ig u a l o mayor número de autores dominicos (San A lb erto , San 
to  Tomás, Almonacid, Avendaño, Caponi d e l la ’ P o r r e tta , Forei 
ro , ^ oraario , H uete, O lea ster , P agn in i, Soto,  V io , Durando, 
V ito r ia , Cano, Medina, Bafíez, Chacón, Chaves, D íaz , G rysaldo, 
K o e llin , T illm an s, T auler, Granada, M eneses, San V icente Fe 
r r e r , S a lu c io , A n t is t , Diago, M arieta, e tc ^ , fra n c isca n o s -



(C a p iti, San Buenaventura, C a s a lis , Brodickwy, E s t e l la ,  Fer 
nardnet, A. de Guevara, Lyra, P olygranus, T a ille p ie d , ' í i t e l  
mans, Varona de V a ld iv ie so , V ild , Z egeriu s, G a la tin o , Medi
na, Pas, Vega, C astro, D iez, Helm, A lvarez, Arande de Duere, 
M uriólo, O rtiz , Osuna, P ineda, Rodríguez, e t c . ) ,  por no c i 
ta r  o tros muchos ejem plos de autores p e r te n e c ie n te s  a la s  -  
órdenes de San A gustín , San B en ito , e t c .

S in  duda, t ie n e  razón G arcía C árcel cuando afirma  
que " la  ambigüedad id e o ló g ic a  de Ribera co n v ier te  en gra tu i 
ta s  todas la s  d is q u is ic io n e s  sobre su pensamiento" ( 23 ) .  Am 
bigüedad que, ca lcu lad a  o no, e s tá  continuamente presen te  -  
en su v id a . Quizás su p o s ic ió n  personal ambigua, e l  e c l e c t i  
cismo de que dió muestras y la  poca anim adversión h acia  sus 
c o n tr a r io s , sean lo s  rasgos más d is t in t iv o s  de su  p erso n a li 
dad. Su p o l í t i c a  de firm eza por una p a r te , de cariñoso  con
su e lo  y de con ten tar  a todos s in  s e r v ir  a nadie por o tra , -  
e l  mejor p e r f i l  b io g r á f ic o , que B a t l lo r i  ha sabido expresar  
agudamente en lo  que denomina " la  san tid ad  a liñ ad a  de D. -  
Juan de Ribera" (24 ) .

No podemos d e f in ir  precisam ente l a  personalidad  -  
de Ribera a tra v és de su  b ib lio te c a .  Otros muchos ejem plos- 
podríamos a rg ü ir , y todos nos se g u ir ía n  móstrando un p e r f i l  
ambiguo.

Valgan, ya para term inar, algunos ejem plos más. -  
Respecto a l a  In q u is ic ió n , G arcía C árcel d e te c ta  unos prime 
ros problemas de ju r isd ic c ió n  que en frentan  a Ribera con la  
In q u is ic ió n , y un acercam iento p rogresivo  d e l P a tr ia rca  ha
c ia  e s te  tr ib u n a l a p a r t ir  de 1.580 (2 5 ) .  S i por una p a r te -  
Ribera denunciará e l  l ib r o  d e l j e s u ita  P. Ribadeneyra, "His 
'to r ia  E c le s iá s t ic a  d e l Cisma de In g la te r ra " , porque conside¡ 
ra un grave incon ven ien te  "poner en lengua vu lgar tan  ppr -  
extenso  lo s  herrores y ereg ía s de In g la terra " , de o tra  par
t e ,  encargará a Fray Antonio Sobrino que e sc r ib a  un l ib r o  -  
refutando lo s  errores que lo s  " p e r fe c t is ta s"  habían v er tid o  
en una obra publicada en B ruselas en 1.609 y t i tu la d a  "Vida 
d el Alma" (2 6 ) .  S i Ribera pretende guardar f id e lid a d  a l  tr ¿  
dentino en temas como l a  p red ica c ió n , l a  r e s id e n c ia  de I o s -  
O bispos, l a  reforma d el c le r o , l a  erecc ió n  de sem in arios, -
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l a  veneración  de loa  san toa , l a  reforma de la s  órdenes mo
n á s t ic a s  y r e l ig io s a s ,  asim ism o, se ve inmerso en la s  d iscu  
s io n es  y co n tra d icc io n es que supone l le v a r  adelante e s ta s  me 
d id as. En suma, muchos temas y graves l e  tocó  abordar a l o -  
largo  de sus más de cuarenta arios de e s ta r  a l  fr e n te  de l a -  
sede v a le n tin a , como para que intentem os h u ir  de f á c i l e s  -  
d e s c a l if ic a c io n e s ,  o lo  veamos todo bajo l a  ó p tic a  de una -  
san tid ad , en e s te  caso confirmada por l a  I g l e s ia .  H istó r ico  
es e l  personaje y su indudable in t e r é s ,  d eb ería  o b lig a m o s-  
a r e v isa r  algunas de la s  t e s i s  que h asta  ahora venimos ace£  
tan to  como in c o n te s ta b le s . Esa es l a  razón que nos gu ía  a -  
la  hora de e s tu d ia r  l a  e sp ir itu a lid a d  person al de Don Juan- 
de Ribera y su r e la c ió n  con lo s  e s p ir itu a le s  de su tiem po.

2 . -  San Juan de Ribera y l a  e sp ir itu a lid a d  va len cian a

La r e la c ió n  d e l P a tr ia rca  Don Juan de Ribera con- 
l a  e sp ir itu a lid a d  va len cian a  p resen ta  p e r f i l e s  p lenos de -  
c la r o sc u r o s . S i por una p a r te , apoyó con d e c is ió n  todo fen ¿  
meno e s p ir itu a l  que a ca ec iera  en V a len cia , pudiendo a s í  des 
pe jarse  algunas de la s  in c ó g n ita s  de ambigüedad y e c l e c t i —  
cismo con que h a sta  ahora veíamos m an ifestarse  su p erson a l!  
dad, por o tra  p a r te , queda tod av ía  en p ie  l a  duda acerca de 
l a  e sp ir itu a lid a d  personal d e l P a tr ia rc a . Duda d i f í c i l  de -  
r e so lv e r  en a lg u ien  que no ha dejado ninguna obra manuscri
ta  o publicada sobre e s ta  m ateria . No o b sta n te , e s te  peque
ño in con ven ien te , no es grave s i  intentam os a n a liza r  l a  e s 
p ir itu a lid a d  person al de Ribera a tra v és  de sus r e la c io n e s -  
con algunos de lo s  personajes y fenómenos e s p ir itu a le s  de -  

'su  entorno h is tó r ic o .
Don Juan de Ribera mantuvo am istad con c a s i  todos 

lo s  e s p ir itu a le s  va len cian os más s i g n i f i c a t iv o s ,  apoyó con
firm e d e c is ió n  a cu a lq u ier  orden r e l ig io s a  que tu v ie r a  algo  
nuevo que aportar, impulsó é l  mismo l a  c o n s t itu c ió n  de con
gregaciones r e l ig io s a s ,  se mostró c a s i  ob sesiv o  a l  fomentar 
l a  r e l ig io s id a d  popular por medio de la3  r e l iq u ia s  más d iver  
sa s  que fue adquiriendo de todas p artes e h izo  honores ex
tra o rd in a r io s  a la  muerte de sus amigos e s p ir itu a le s  a quie 
nes é l  mismo veneraba en v ida  como sa n to s . Al margen de t o -
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do e s t o ,  durante su largo  p o n tif ic a d o , mantuvo un e q u il ib r io  
e s p ir itu a l  que h izo  p o s ib le  e l  que no se  d etectaran  en Va—  
le n c ia  p ersecu cion es por h eterod ox ia  e s p ir i t u a l ,  por ilu m i-  
nismo y por o tros d esv iac ion ism os. Fue un e q u il ib r io  d i f í c i l  
de mantener, porque muchos de lo s  person ajes e s p ir itu a le s  -  
v a len c ia n o s de e s te  tiempo rayaban l a  h eterod ox ia  o estaban  
inm ersos en e l la ;  s i  e l l o  se c o n s ig u ió , cabe a tr ib u ir lo  a -  
su p erson alid ad  s in g u la r  y a su autoridad . Por e so ,  no es -  
c a su a l, que, fa l le c id o  e l  P a tr ia rca  en 1.611,  e s ta lla r a n  de 
inm ediato luchas e s p ir itu a le s  en V a len c ia . Cuando e sto  acón 
t e c i ó ,  f a l t ó  algo e s e n c ia l .  Ninguna autoridad hubo entonces 
en V alen cia  que tu v ie r a  e l  carism a s u f ic ie n te  para restable^  
cer  l a  calm a. Una calma que, tínicam ente, Don Juan de Ribera 
ftie capaz de mantener en e l  terreno e s p ir i tu a l  a lo  largo  -  
de lo s  más de cuarenta arios que duró su p o n tif ic a d o .

La in e x is te n c ia  de alumbrados, de heterodoxos per 
segu id os por l a  In q u is ic ió n  y de o tros d esv iacion ism os espi. 
r itu a le s  en l a  V alencia  d e l P a tr ia r c a , no puede l le v a m o s  a 
pensar que R ibera, como vu lgar Valdós guardián de la  ortodo 
x ia ; fu era  un conservador en e l  terreno e s p ir i t u a l .  Demasía 
dos v ín c u lo s  lo  unen con e s p ir itu a le s  in con fon n ista3  y pro
b lem á tico s , in c lu s o , acusaciones c lara3  de fomentar e l  alum 
bradismo recaen  sobre sus " a sc é t ic a s  e sp a ld a s” , como para -  
que continuemos e n c a s illá n d o le  en un bando e s p ir it u a l  en e l  
que nunca estu v o . La in te n sa  r e la c ió n  que une a Ribera con- 
Teresa de J esú s , Juan de A v ila , Francisco de Borja y Fray -  
Luís de Granada, -c itam os so lo  lo s  nombres más con ocid os- -  
no debe hacernos o lv id a r  que todos e l l o s ,  hoy con sid erad os-  

%de ex tra o rd in a r ia  v a l ía ,  fueron innovadores en su tiem po, -  
y como t a l e s ,  su fr ie ro n  p ersecu c io n es. Con e l l o s  mantenía -  
Don Juan de Ribera buenas e in ten sa s  r e la c io n e s , y su amis
tad no d e s f a l le c ió  cuando a q u ello s  se  encontraron con lo s  -  
problemas p roven ien tes de un rigorism o o f i c i a l  a quien d is 
p la c ía n . P ero , no son e s to s  lo s  v ín cu lo s  de Ribera que n o s-  
in te r e sa n , s in o  a q u ello s  o tro s  que l e  unen a personajes me
nos im portantes y con ocid os.

E l nombre de Don Juan de R ibera aparece dos veces  
vincualado con lo s  alumbrados o con fenómenos de alumbradis

i



mo. En ninguna de la s  dos o c a s io n e s , e s to  l e  o r ig in ó  contra  
tiem pos p erso n a le s . Los alumbrados de Extremadura y Fray Pe  
dro de Santa María por un la d o , y l a  beata  M argarita A gullo  
na de o tro , son lo s  dos ejem plos que lo  v in cu la n  con e l  alum 
bradismo.

a . -  Los alumbrados de Extremadura: R ibera y "Fray 
led ro  de» Santa María

Don Juan de Ribera fue Obispo de Badajoz an tes de 
desempeñar e l  cargo de Arzobispo de V a len c ia . En Badajoz, -  
desde 1.562 a 1.568,  r e a l iz ó  una im portante la b o r  p a s to r a l-  
en continuo contacto  con e l  pueblo (27)# Y, p recisam en te, -  
es en Badajoz donde e l  dominico Fray Alonso de l a  Fuente co 
mienza a descu b rir  h e r e jes  y alumbrados a p a r t ir  de 1 . 5 7 0 , -  
no ten iendo reparos en acusar claram ente a R ibera y a o tro s  
de haber sido lo s  resp onsab les de sembrar l a  s e m illa  de l a  -  
h e r e j ía .  Los trab ajos y d esve lo s de Fray Alonso f r u c t i f i c a 
ron y , en 1.579» un solemne Auto de Fe celebrado en L lerena  
condenaba duramente a un gran número de alumbrados. Entre -  
lo s  p ersonajes condenados retendremos un so lo  nombre, e l  -  
d el fran ciscan o  d esca lzo  Fray Pedro de Santa M aría.

La h is to r ia  de lo s  alumbrados de Extremadura ha -  
s id o  hecha en fech a  tod av ía  r e c ie n te  por A. Huerga. Huerga- 
hace un a n á l i s i s  m inucioso, sigu ien d o  no só lo  lo s  memoria—  
l e s  y e s c r ito s  elaborados por Fray Alonso de l a  Fuente, s i 
no también in vestigan d o  en lo s  fondos in q u is i t o r ia le s  y en -  
m ú ltip le s  y var iad ísim as obras m anuscritas y p u b lica d a s. En 

% e l  conjunto d e l trab ajo  de Huerga, l a  f ig u r a  de su compañe
ro Fray Alonso de la  Fuente es v i s t a  con s im p a tía , s in  que- 
por e l l o  e l  autor dude en c r i t i c a r  algunas n otas exageradas 
de Fray A lonso. Precisam ente, donde más c r í t i c o  se m uestra- 
Huerga con Fray Alonso es en la s  acu saciones que é s te  lan za  
contra  person ajes como Juan de A v ila , Fray Luís de Granada} 
Don Juan de Ribera y Don C r istó b a l de Rojas,  por haber sem
brado con sus enseñanzas e l  alumbradismo en t ie r r a s  extreme 
ñas. Huerga no comulga con e s ta  afirm ación  de Fray A lonso; -  
para é l ,  todos lo s  personajes arr ib a  mencionados están  l i —  
bres de cu a lq u ier  cu lpa . "La t ie r n a  c r is t ia n a  de Extremadu
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ra -afirm ará Huerga- hab ía s id o  abonada y c u lt iv a d a  e s p ir i -  
tualm ente de modo p a r t ic u la r  por D. Juan de Ribera y Don -  
C ristó b a l de R ojas, m ientras fueron  Obispos de Badajoz. E llo s  
a len taron  con su ejemplo y d o c tr in a  un renacim iento e s p ir i 
tu a l de l a  v id a  c r is t ia n a ;  e l l o s  buscaron "predicadores” de 
l a  t a l l a  de Juan de A v ila , Luis de Granada y lo s  p r im itiv o s  
je s u ita s  para que sembrasen l a  palabra de Dios por a q u e lla s  
so lead as y desoladas t ie r r a s  de Extremadura. Al marcharse -  
Ribera para arzobispo de V a len c ia , y Rojas para Obispo de -  
Córdoba y , a con tin u ación , para arzobispo de S e v i l la ,  a l  m£ 
r ir  A vila  y e s ta b le c e r se  Fray Luís en Lisboa,*, só lo  a lgu n os-  
je s u ita s  continuaban alentando a lo s  grupos e s p ir i t u a le s ,  a 
veces s in  acer ta r  en e l  método . . .  Tampoco Fray Alonso supo- 
v a lo ra r  lo s  an tecedentes p a s to r a le s  de . lo s  ob ispos y l a  bue_ 
na siembra r ea liza d a ; só lo  v e ía  c iza ñ a , y e l l o  l e  fue obse
sionando y predisponiendo a u n lv e r sa liz a r  y agrandar e l  pe
l ig r o ” . ( 28 ) .

Huerga da por sentado que lo s  p ersonajes i lu s t r e s  
c ita d o s  no tu v ieron  n&da que ver  en e l  surgim iento d e l alum 
bradismo extremeño. Pero no ocurre lo  mismo con o tro s prota  
g o n is ta s  como lo s  je s u ita s  y con un núcleo d e l fr a n c is c a n i£  
mo. En e l  caso de lo s  je s u ita s  no nos atrévemos a e n ju ic ia r  
su  lab or como predicadores o m aestros de e s p ír itu  en E xtre
madura. Simplemente, constatam os que, dentro d e l alumbradis 
mo extremeño, sobre tod o , en lo s  avatares de Fray Alonso de 
l a  Fílente, e s tá  la te n te  una f r ic c ió n  continua en tre e l  in —  
cansable dominico y lo s  " te a t in o s” . Fray Alonso resp on sab i
l iz a r á  a lo s  h ijo s  de San Ign acio  de se r  unos de lo s  cu lpa
b le s  de haber extendido l a  c izañ a  d e l alumbradismo en Extre  
madura (29)*

Los fran ciscan os d esca lzo s  tampoco sa le n  b ien  pa
rados de lo s  ju ic io s  de Fray Alonso de la  Fuente y de Huer
ga. Ahora, no s ó l o . s e  vuelven  a mencionar la s  f i l i a c io n e s  -  
d el franciscan ism o con lo s  " v ie jo s ” alumbrados c a s te l la n o s -  
condenados por e l  E dicto de Toledo de 1.525# s in o  que tam— 
bión se  acusa a lo s  d esca lzo s de se r  lo s  cu ltiv a d o re s  y pro 
pagadores de l a  mala se m illa  e s p ir itu a l  en Extremadura (3 0 ) .  
Con tod o , con se r  " teatin os"  c u lp a b le s , a l  ig u a l que lo s  -  
fran ciscan os d e sc a lz o s , algunas cosas continúan s in  encajar
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adecuadamente en e s t a  h i s t o r ia .  As í ,  en e l  Auto de Fe de -  
1*579» que s ig n i f i c a  l a  condena f in a l  d e l alumbradismo ex—  
tremcño, no vemos f ig u r a r  ningún " te a tin o ” o fran ciscan o  en 
tr e  lo s  condenados, excepción  hecha d e l d esca lzo  fr a n c is c a 
no Prav Pedro de Santa M aría, cuyo caso s in g u la r  a n a liz a r e 
mos ahora detalladam ente (3 1 ) .

Extraño nos r e s u lta  que A. Huerga l ib r é  de l a  acu 
sa c ió n  de alumbradismo a Fray Luís de Granada, Juan de Avi
l a ,  C r istó b a l de Rojas y Don Juan de R ibera. En e l  caso de
e s te  ú ltim o mucho más que en e l  r e s to  de lo s  c ita d o s , porque 
Fray Alonso de l a  Fuente acusa directam ente a Ribera de fa 
vorecer  a la s  beatas y a I 03 alumbrados, h a sta  e l  punto d e-  
e s ta r  p resto  a d esterra r  de su d ió c e s is ,  a quienes pred ica
ban contra  e l l o s .  ( 32 ) .  Menor extrañeza provoca l a  acusación  
contra  lo s  " te a t in o s” y lo s  fran ciscan os d e sc a lz o s , pues am 
bas órdenes e stá n  empeñadas en e s to s  momentos en una forma- 
de e s p ir itu a lid a d  que perm ite e l  acceso  de la  gente l la n a  -  
d el pueblo a determinadas ex p er ien c ia s  e s p ir i tu a le s  vedadas 
h asta  ahora para e l l o s .  Y precisam ente, e s to  ú ltim o , un ido-  
a que en e l  Auto de Fe de 1.579 só lo  condene a d iecin u eve -  
alumbrados (Fray Alonso a lu d ía  a manadas en teras de alumbra 
dos ) ,  y a que, salvedad hecha de Fray Pedro de Santa M aría, 
en l a  r e la c ió n  de lo s  condenados no f ig u r e  ningún "teatino"  
o fra n c isca n o , a que la s  personas condenadas por la  In q u is¿  
c ió n  de L lerena lo  fueron por n o tab les exageraciones de con  
ducta y de mala d octr in a  e s p ir i t u a l ,  e t c . ,  nos hace r e f l e —  
xionar por s i  a l  condenar a lo s  alumbrados de Extremadura -  
no estamos condenando únicamente a lo s  alumbrados propiamen 

xte  d ich o s , s in o  tam bién, a una forma s in g u la r  de e s p ir itu a 
lid a d  que se  m uestra v á lid a  para e l  pueb lo , y que, e sto  e s -  
lo  más im portante, es l a  misma que vemos f r u c t i f i c a r  en Va
le n c ia  durante e l  tiempo d e l P a tr ia rca  Ribera y con e l  bene 
p lá c ito  de é s t e .  Es l a  misma foima de e s p ir itu a lid a d  que -  
t ie n e  como ejem plos más s ig n i f ic a t iv o s  en V a len cia  a lo s  -  
fran ciscan os d e sc a lz o s , a l  Beato Pedro N ico lá s  F actor , a -  
Fray Antonio Sobrino, a la  beata  M argarita A gullon$, a l a  -  
beata F ran cisca  L lo p is , y a una largu ísim a r e t a h i la  de per
son ajes menores a la  que, de e l lo  no nos cabe la  menor duda,
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Fray Alonso de l a  Fuente no ten d r ía  reparo alguno de acusar  
también de alumbrados. E sta  es qu izás l a  causa de que, a p£ 
sar  de todas la s  acusaciones de Fray A lonso, sean 3<5lo  d ie 
cinueve personas la s  condenadas por l a  In q u is ic ió n  de L ler£  
na en 1 .579 .

E l P a tr ia rca  Don Juan de Ribera fue acusado de f£  
mentar y p ro teger  a lo s  alumbrados de Extremadura por e l  do 
m inico Fray Alonso de l a  Fuente. Dejemos ya ahí e s ta  cues—  
t i é n ,  y analicem os ahora l a  r e la c ió n  e x is te n te  entre Don -  
Juan de Ribera y e l  d esca lzo  fran ciscan o  Fray Pedro de San
ta  M aría. E ste ú ltim o , según B arran tes, " e l más redomado y -  
sagaz de todos lo s  alumbrados de Extremadura, a donde quizás 
tr a jo  é l  desde su C a s t i l la  l a  epidem ia, pues era v ie jo  de -  
se se n ta  y tr e s  anos" ( 33) .

Fray Pedro de Santa María debió conocer a R ibera- 
cuando é s te  fue Obispo de Badajoz. Nombrado Ribera A rzobis
po de V alen cia , Fray Pedro se tra s la d ó  con é l .  La r e la c ió n -  
en tre ambos era muy e stre ch a , pues e l  c r o n is ta  fra n c isca n o -  
Frav Antonio Panes nos da m uestras fe h a c ie n te s  de e l l o .

Cuenta Panes en su "Chrónica", que a l  p r in c ip io  -  
de e s ta b le c e r se  l a  reforma d e sc a lza  en V alen cia  hubo v a r io s  
in te n to s  por r e d u c ir la  a l a  r e c o le c c ió n . En uno de esos in 
t e n to s ,  cuando l a  C ustodia v a len c ia n a  de San Juan B a u tis ta -  
in ten ta b a  caminar s o la ,  in te r v in ie r o n  en su favor e l  Arzo—  
b isp o  Don Juan Se Ribera y Fray Pedro de Santa María: "A ssi£  
t í  a le  a su I lu s tr ís s im a  Fray Pedro de Santa María R e lig io so  
grave, y de mucho z e lo ,  de l a  p ro v in c ia  de San G ab rie l, y -  
que te n ía  buena n o t ic ia  de lo  que e l l a  también mucho tiempo 

v fue m olestada con sem ejantes p e rsecu c io n es , h a sta  dem olerle  
muchos Conventos. Siendo pues sabedor de la  in ju s ta  v io le n 
c ia ,  que se  in ten ta v a  contra n u estra  C ustod ia, d io parte -  
d e llo  a l  santo Arzobispo, e l  qu$i por la  devoción que te n ía  
a nuestro  D esca lzos, se  opuso lu e g o , y s a l ió  a su d e fen sa ,-  
escrivirnendo apretadamente a l  Padre Com issario G eneral, que 
m irase b ien  en .e l ca so , antes que h iz ie s s e  novedad a lgu n a ,-  
y reparasse en la  in q u ietu d , y escán d alo , que r e s u lta r ía  de 
sem ejante r e so lu c ió n , por la  grande op in ión  que lo s  F rayles
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Q escalgos estavan , y ed ificad la  que ten ía n  l a  t i e r r a ,  de que 
su  i lu s t r ís s im a  era t e s t ig o ,  y no podía dexar de amparar — 
tan p iadosa causa" ( 34)•

l a  actu ación  d e l P a tr ia rc a  Ribera a favor de I o s -
fra n cisca n o s d esca lzo s fue d e c is iv a ;  pues en e l  primer Capí
tu lo  de l a  C ustodia d esca lza  de San Juan B a u tis ta , ce leb ra 
do en e l  convento de San José de Elche en 1 .570 ,' e l  Comisa
r io  V is ita d o r  Fray Antonio de H eredia nombré C ustodio a l  -  
amigo de Ribera Fray Pedro de Santa María (3 5 ) .

Nuevamente volvemos a encontrar unidos a Ribera y 
Fray Pedro de Santa María en 1 .5 7 2 . Ese año, e l  P a tr ia rc a  -  
Arzobispo de V alencia  co n sig u ió  un Breve de su san tid ad  P ío  
V por e l  cual se autorizaba l a  fundación de un convento de
fra n cisca n o s d esca lzo s en la  ciudad de V a len c ia . La razón -  
de e s ta  fundación patrocinada por R ibera nos l a  da Fray An
to n io  Panes: "atento a que e l  s ie r v o  de Dios Fray Pedro de-
Santa María (que era entonces C ustodio) p u d iesse  a s i s t i r l e ;  
y gozar a s s í  mismo l a  quietud de su c e ld a , que e l  deseava—  
mucho, como R e lig io so  tan  reformado" ( 36) .

En e l  Auto p ú b lico  celebrado en la  In q u is ic ió n  de 
l le r e n a  e l  domingo de la  T rinidad de 1.579» e l  fra n c isca n o -  
d esca lzo  Fray Pedro de Santa María fue p en iten ciad o  por l a -  
s e c ta  y d octr in a  de lo s  alumbrados. Fray Pedro f ig u r a  en la  
r e la c ió n  de dicho Auto con e l  número 28, y de é l  se  nos d i
ce lo  s ig u ie n te :  "Fray Pedro de Santa María, f r a i l e  p rofeso  
de l a  Orden de San F ran cisco , de l a  P ro v in c ia  de sa n t . Ga— 
b r ie l  de lo s  d e sc a lz o s , n a tu ra l de V a lla d o lid , fue preso en 
V alen cia  de Aragón por lo  mismo -aunque no tuvo desh on estid a  

v d es- en septiem bre de se te n ta  y c in c o , y entonces d eclaró  -  
se r  de edad de se se n ta  y tr e s  años; estuvo n e g a tiv o , h izo  -  
d efen sa s . V is ta  l a  causa en co n su lta  con e l  señor obispo de 
Salamanca se  acordó que s a l i e s e , a l  auto en forcna de p en iten  
c ia  y abjurase deveh em en ti y r e tr a c ta se  a l l í  la s  p rop osi—  
c ion es que le  fu esen  dadas, y lo  mismo en la  v i l l a  de Salva  
t i e r r a ,  y otro d ía  se  l e  d ie se  una d is c ip l in a  en l a  s a la  de 
la  au d ien cia  en p resen é ia  de lo s  pred icadores y c o n fe so r e s-  
de L leren a, y rec lu so  perpetuamente en un m onasterio de su -  
Orden fu era  d el d i s t r i t o  y P ro v in c ia  de sa n t . G ab rie l, don-
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de no tu v ie se  voto  a c tiv o  n i  p a s iv o , y tu v ie r a  e l  p o stre ro -  
lu gar entre lo s  f r a i l e s ,  y privado perpetuamente de pred icar  
y  con fesar  y  de todo o f ic io  sa cerd o ta l y e j e r c ic io  de sus -  
órdenes, excepto que pudiese d e c ir  m isa en la s  pascuas de -  
R esurrección de cada un aílo, y guardóse l a  dicha r e c lu s ió n -  
y p e n ite n c ia  so pena de im peniten te y de se r  habido por con 
vencido de lo s  d e l ic to s  de que ha s id o  acunado; y no se  l e -  
dio tormento por su v e je z  y enferm edades. Y v is t o  e l  proce
so por Vuestra Señoría , mandó que s a l i e s e  a l  au to , y abjura
se de &Lvi, y r e tr a c te  y d ec lare  la s  p ro p o sic io n es de que -  
e s t á  t e s t i f i c a d o ,  según l a  cu a lid ad  de cada una, como l e  -  
fuera ordenado por lo s  in q u is id o r e s , en l a  i g l e s i a  de Salva
t ie r r a  y en lo s  demás lu gares donde la s  p red icó , en un d ía -  
de domingo o f i e s t a  de guardar, en la  m isa mayor; y sea  p r i 
va-do de con fesar  y pred icar  perpetuam ente, y e s té  rec lu so  -  
en la  parte y  lu gar que l e  fu ere señalado fu era  d e l d i s t r i 
to  de l a  dicha In q u is ic ió n  y de l a  p ro v in c ia  de sa n t. Ga----
b r ie l  por tiempo y esp acio  de s e i s  años, y en e l l o s  no ten 
ga voto a c tiv o  n i p a s iv o , y sea  p ostrero  en e l  coro y r e fe c  
t o r io ,  y  por e l  mismo tiempo de lo s  dichos s e i s  años e s té  -  
privado d e l e j e r c ic io  de sus órdenes, con que pueda ce leb ra r  
la s  tr e s  pascuas d e l año y lo s  d ías de N uestra Señora y la s  
f i e s t a s  de lo s  A p ó sto les . (3 7 ) .

Así pues, Fray Pedro de Santa María fue condenado 
en e l  Auto de Fe que se ce leb ró  en L lerena en 1.579* ¿Qué ra  
zones d ieron lu gar a que un r e l ig io s o  "grave, y de mucho ze 
lo" en V alencia  fuera condenado por la  In q u is ic ió n  extreme
ña?. Las razon es, sumari ámente, fueron "por la  misma d o c tr i  

'n a  de lo s  Alumbrados, que d ec ía  y  aconsejaba sus err o re s , -  
su p e r s t ic io n e s  y h e r e j ía s ,  y que no entendían l a  p er fecc ió n  
de lo s  Alumbrados y  por eso l e s  persegu ían; d ec ía  predican
do que lo  que é l  d ec ía  no lo  podía d e c ir  mejor e l  mismo -  
Dios; y que ya Dios no era de m ise r ico r d ia  s in o  de j u s t ic ia ;  
y alabando la s  beatas de muy san tas y p e r fe c ta s , d ec ía  que- 
por e l la s  h a c ía  Dios grandes mercedes a l  mundo y a lo s  pue
b lo s  donde e l la s  estaban; y que s i  no era  é l  o lo s  demás de 
sus cóm plices y  compañeros, no sabían co n fesa r  s in o  e n ja l— 
mar; ped ía  co n fes io n es  g e n e r a le s ; t d ijo  estando una beata  -



.17 9

transportada como lo s  de e s ta  s e c ta  ten ía n  por costum bre,—  
que se  l e  había ido e l  alma a l  costado de C r isto ; loaba f i 
nalmente todas la s  cosas de lo s  Adumbrados y la s  seg u ía ” -
(3 8 ) .

E l co n tra d ic to r io  ju ic io  que merece l a  f ig u r a  de- 
Fray Pedro de Santa María para lo s  coetáneos su yos, nos o b li  
ga a in te n ta r  c eñ im o s a l r e la to  cron o lóg ico  de" lo s  datos -  
b io g r á f ic o s  que «de Ó1 disponemos. Fray Pedro se  encontraba- 
en V alencia  en 1 .5 7 0 . Así lo  a tes tig u a n  su in terv en c ió n  en- 
e l  c o n f l ic to  de lo s  d esca lzo s va len cian os fr e n te  a lo s  reco  
l e t o s ,  y su misma e le c c ió n  como Custodio de la  C ustodia de£ 
c a lz a  fran ciscan a  de San Juan B a u tis ta  de V a len cia . El Pa— 
tr ia r c a  Ribera entró en V alencia  e l  20 de marzo de 1 .5 6 9 . -  
Pray Pedro y Ribera se  conocieron con toda p robab ilidad  en- 
Badajoz, y cuando Ribera fue nombrado Arzobispo de V alen cia , 
Fray Pedro debió acompañarle h asta  aqu í. A f in a le s  de 1 .570 , 
concretam ente en e l  mes de diciem bre de ese año, Pray Alon
so de la  Fuente i n i c i a  sus c o rr er ía s  por t ie r r a s  extremeñas 
que l e  l le v a n  a descub rir  a un numerosos grupo de alumbra—  
dos. Cuando Pray Alonso i n i c i a  sus trab a jos extrem eños, Pray 
Pedro de Santa María e s tá  en V a len cia , donde debió permane
c er  desde 1.570 h asta  1 .5 7 5 . Durante todo e s te  tiem po, Pray 
Pedro e s tá  íntimamente lig a d o  a l  c ír c u lo  de Don Juan de Ri
bera , y goza de un ex traord in ario  p r e s t ig io  en tre lo s  des—  
c a lz o s  v a len c ia n o s . S i h a sta  ahora estamos en lo  c ie r t o ,  es 
d i f í c i l  comprender cómo pudo in te r v e n ir  Fray Pedro en la s  -  
g e s t io n e s  e s p ir itu a le s  de Fray Alonso de la  Puente en l a  v i  
l i a  de Zafra durante e l  mes de ju l io  de 1 .574 . S in  embargo,

% una cosa parece c ie r t a ,  Pray Pedro es tod av ía  una persona -  
de gran p r e s t ig io  e s p ir i t u a l .  E l mismo Pray Alonso nos d irá  
en uno de sus memoriales que un t a l  Pray Pedro Gómez de San 
t a  M aría, f r a i l e  de san F ran cisco , ”muy r e l ig io s o  y de v ida  
muy probada” , l e  ayudó a p red icar  en l a  v i l l a  de Zafra, "ex 
horbando a la s  gentes d ije se n  lo  que sab ían  a l a  In q u is ic ió n ”
(3 9 ) . Huerga a p o s t i l la  e s ta  inform ación de Pray Alonso; 
”Despuós parece que se fue de la  lengua y se  ex ced ió . Es a l  
único a quien ob ligan  a r e tr a c ta r  y a e x p lic a r  la s  ’p ro p o si-  
c io n e s , de que ha s id o  t e s t i f i c a d o * ,  en lo s  lu gares y v i l l a s  
donde la s  p red icó” (4 0 ) .
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S i Pray Pedro de Santa María y Pray Pedro Gómez- 
de Santa María son una misma persona, y todos lo s  datos que 
manejamos parecen confirm ar e s to ,  entonces no es p o s ib le  so£  
ten er  l a  afirm ación de que Pray Pedro permaneció en V alencia  
de manera inijfcerrumpida desde 1 .570 h a sta  1 .5 7 5 . En algún -  
momento de lo s  aííos 1.573 a 1 .5 7 4 , v ia jó  a Extremadura, y -  
aq u í, viendo que en l a  v i l l a  de Zafra se ib a  a l e e r  un ed ic  
to  in q u is ito r ia l- ,  d ec id ió  ayudar en sus g e s t io n e s  a Pray -  
Alonso de la  Puente, ganándose, a l  mismo tiem po, e l  favor -  
de ó s te .  Sólo a s í  son com prensibles lo s  ju ic io s  fa v o ra b le s -  
de Pray A lonso. Después, fuera  porque se exced iera  en sus -  
p red ica c io n es y con sejos e s p ir i t u a le s ,  fueran o tras la s  ra
zon es, lo  c ie r to  es que se s in t ió  amenazado y v o lv ió  a Va—  
l e n c ia  donde se co b ijó  bajo e l  manto p r o tec to r  d e l A rzobis
po Don Juan de R ibera. Aquí, en V a len c ia , no e x is t e  ninguna 
razón que nos perm ita dudar d e l p r e s t ig io  e s p ir i tu a l  de 
Pray Pedro. Y e s to  es muy im portante, porque e x p lic a r ía  a l 
go que creemos fundam ental. La e sp ir itu a lid a d  de Pray Pedro 
no encuentra trabas para su d esen ro llo  en mía ciudad como -  
V a len c ia , porque e l  P a tr ia rca  R ibera, e l  mismo a quien Pray 
Alonso de la  Puente r e sp o sa b il iz a  de haber extendido e l  alum 
bradismo en Extremadura, es quien ahora fomenta esa  e s p ir i 
tu a lid a d  en su d ió c e s is  apoyando a lo s  d e sc a lz o s , a la s  bea 
ta3 y a o tros ejem plos s in g u la r e s . No hay d ife r e n c ia s  entre  
e s ta  e sp ir itu a lid a d  va len cian a  y l a  que Fray Alonso p e r s i—  
gue en Extremadura. La ún ica d ife r e n c ia , y eso honra a Fray 
Alonso de l a  Puente, r e s id e  en la s  exageraciones de algunos 
c lé r ig o s  extremeños y sus c ír c u lo s ,  lo s  cu a les in ten tan  r e -  

% fu g ia r  sus b ajezas m orales en una supuesta  e s p ir itu a lid a d .-  
D escubierto  e l  engaño, apartada l a  paja  d e l t r ig o ,  lo s  alum 
brados extremeños fueron condenados por l a  In q u is ic ió n . E l-  
caso personal de Pray Pedro de £ anta María es a t íp ic o ,  y -  
s in  pretender l ib r a r le  de sus c u lp a s , qu izás e l  d esca lzo  -  
fue v íc tim a  p r o p ic ia to r ia  de una coyuntura d i f í c i l ,  en l a  -  
c u a l, la  In q u is ic ió n  se encontraba h ip e r se n s ib il iz a d a  por -  
lo s  continuadas d esv e lo s de Fray Alonso de la  Puente.

Acabemos ya e l  r e la to  de l a  t r i s t e  h i s to r ia  de -  
Pray Pedro de Santa María y lo s  alumbrados de Extremadura,-  
y su r e la c ió n  con e l  P a tr ia rca  Don Juan de R ibera. El 21 de 
ju l io  de 1 .5 7 5 , e l  Consejo de l a  In q u is ic ió n  ordenó que s e -
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h ic ie r a n  imas p r is io n e s  de su pu estos alumbrados. Entre l o s -  
indicfcidos ahora f ig u r a  Fray Pedro de Santa Fiaría (4 1 ) . E l -  
mismo d ía  21 de ju l io  de 1 .5 7 5 , e l  Consejo de l a  In q u is ic ió n  
rem ite una ca rta  a l  tr ib u n a l in q u is i t o r ia l  de V alen cia , ord_e 
nándole que aprese a l fran ciscan o  d esca lzo  Pray Pedro de -  
Santa María, "con l a  menor p u b lic id a d  y escándolo" . Los se 
ñores d el Consejo rem iten a V alen cia  in s tr u c c io n e s  p r e c isa s  
sobre la  forma desprenderlo: "Hacerlo h é i s ,  señ o res , a s í ,  -  
y ,  s in  dar lu gar a que ninguna persona de casa  d e l P a tr ia r 
ca n i fuera  d e l la  l e  h ab le , se  e s ta r á  en la s  c á r c e le s  c inco
ó s e i s  d ía s; y , pasados, con dos fa m ilia r e s , que sean perso  
ñas de mucho cuidado y de quien te n g á is  s a t is fa c c ió n ,  le  en 
v ia r ó is  a. la  In q u is ic ió n  de L leren a , sacándole de esa  Inqu¿ 
s ic ió n  y ciudad antes que amanezca, para que no sea  se n tid o , 
s in  l e  hacer ningunas p r is io n e s , antes ordenaréis a lo s  c i -  
chos fa m ilia r e s  que leKdgan todo buen tr a to  en e l  camino, y 
no l e  dexen hablar con persona alguna, y de lo  que en e s to 
se  h iz ie r e ,  nos d aré is luego a v iso  ( 4 2 ) .

De manera s a t i s f a c t o r ia  debió hacerse l a  p r is ió n -  
de Fray Pedro de Santa María, pues en e l  mes de septiem bre- 
de 1.575 lo  encontramos ya preso en la s  c á r c e le s  de L lerena  
(4 3 ) . A p a r t ir  de e s te  momento se  in i c i a  é l  proceso in q u is i  
t o r ia l  contra  e l  d esc a lzo . En noviembre de 1 .5 7 6 , se nos in  
forma que " está  n egativo  y su causa r e c ib id a  a prueba, ratj. 
f ica d o s  lo s  t e s t ig o s  y sacados a su proceso" (4 4 ) . E l 10 de 
diciem bre de 1 .570 volvemos a ten er  n o t ic ia s  su yas. Ahora,-  
su proceso " está  votado definitivam ente*.', y su causa en e l -  
Oonsejo (4 5 ) . El año 1.579 t ie n e  lu gar e l  famoso Auto p iíb li 
co condenatorio de lo s  alumbrados extrem eños. Pray Pedro de 
's°n ta  María f ig u r a  como uno más de lo s  d iecin u eve que fueron  
condenados por alumbradismo. F inalm ente, en 1 .580 , a lg u ien -  
in terced e  por l a  causa de Pray Pedro ante e l  Consejo de l a -  
I n q u is ic ió n .¿ S e r ía .acaso e l  P a tr ia rca  Don Juan de R ibera?.*  
La pregunta no t ie n e  resp u esta , como tampoco l a  tuv ieron  -  
lo s  resu lta d o s de e s ta  in te r c e s ió n  (4 6 ) . Pray Pedro de San
ta  María se  p ierd e en e l  anonimato, pero no a s í  e l  P a tr ia r 
ca Don Juan de R ibera, qu ien , de inm ediato, vuelve a e s ta r -  
vinculado a personas acusadas de alumbradismo.



b . -  Una R elación  muy s in g u la r ; Don Juan de Ribera  
y l a Beata M argarita A guijona.

El apoyo de Don Juan de Ribera a una forma e sp e c í  
f i c a  de e sp ir itu a lid a d  con c la r o s  m atices m a r a v illo s is ta s  -  
ha quedado p atente después de a n a liza r  e l  comportamiento -  
d el P a tr ia rca  en e l  asunto de lo s  alumbrados extrem eños, y , -  
particu larm en te, *en e l  caso d e l fran ciscan o  d esca lzo  Pray -  
Pedro de Santa María. E l dominico Pray Alonso de l a  Puente- 
te n ía  razón a l  d e tec ta r  grupos numerosos de la ic o s  que, s e 
gún sus parámetros m en ta les, no ten ía n  n i ex p er ien c ia  n i -  
formación para ded icarse a una forma de e sp ir itu a lid a d  re—  
servada únicamente para lo s  e s p ír itu s  más s e le c t o s .  Pray -  
Alonso te n ía  también razón cuando acusaba a ^on Juan de Ri
bera , Juan de A v ila  y Pray Luís de Granada por haber fomen
tado e s ta  e s p ir itu a lid a d . Empero, Pray Alonso se equivocaba  
cuando confundía a e s to s  p rec la ro s varones e s p ir itu a le s  con 
e l  alumbradismo. La In q u is ic ió n , mucho más s u t i l  que Pray -  
A lonso, d ife r e n c ia r á  b ien  a lo s  alumbrados de entre todos -  
aq u ello s  grupos de gen tes que, a n sio so s por encontrar una -  
forma de v id a  e s p ir itu a l  más p e r fe c ta , se. dedicaban, en Ex
tremadura, V alencia  y  otros lu gares a bucear en nuevas exp£ 
r ie n c ia s  a la s  cu a les eran conducidos por m aestros de e s p í
r i t u  tan avezado como A v ila , Granada y R ibera, lo s  " te a t i—  
nos” y  lo s  fra n c isca n o s . A é s to s  no le e  m olestó  l a  In q u is i
c ió n , porque no e x i s t ía  desviacion ism o d o c tr in a l en sus en
señanzas. Sólo en algunos c a so s , s in  duda lo s  más escándalo  
s o s , l a  In q u is ic ió n  se  v ió  ob ligad a  a ac tu ar, pero e s to s  ca 

* sos son I 0 3  menos, y  en e l l o s  siempre hay c la r a s  con n otad o  
nes de bajezas m orales. El r e s to  de la s  personas comprometí 
das en e s ta  e sp ir itu a lid a d  segu ían  un camino siempre d i f í —  
c i l ,  sa lp icad o  algunas veces de su s p ic a c ia s , pero con un -  
f i n  ev id en te  de mayor p e r fecc ió n  e s p ir i t u a l .

El trabajo  de siembra e s p ir it u a l  in ic ia d o  en Ex— 
tremadura lo  continuará R ibera en V alen cia  h a sta  sti muerte. 
Aquí, e l  P a tr ia rca  apoyará todas la s  m an ifestac ion es e s p ir i  
tu a le s  ex ce p c io n a le s . Su trabajo  ahora será  más f á c i l  por— 
que no se enctientra en su canino con ningún Pray Alonso de- 
l a  Fuente y  porque lo s  dominicos va len cian os -Fray Luís Ber
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trán  a la  cabeza de e l l o -  se muestran menos r e a c io s  que -  
Fray Alonso a e s ta  e sp ir itu a lid a d  a b ie r ta  a to d o s . Es verdad 
que lo s  dom inicos va len cian os y también algunos se c to r e s  de 
l a  fa m ilia  fra n c isca n a , no acaban de comulgar con e s te  t ip o  
de e sp ir itu a lid a d ;  pero la  in e x is t e n c ia  én V alencia  de expe 
r ie n c ia s  tan escan dalosas como la s  de Extremadura y e l  f i r 
me apoyo prestado por Ribera a todo lo  que su p u siera  una ma 
yor reforma e s p ir i t u a l ,  harán in n ec esa r ia s  aquí campañas co
mo la s  lle v a d a s  a cabo por Fray Alonso de la  Fuente. A pe— 
sar  de todo , no fa lta r á n  en V alen cia  acusaciones graves, y -  
algunas de e l l a s  a fectarán  a personas estrecham ente r e la c i£  
nadas con e l  P a tr ia rc a .

Uno de lo s  personajes V alencianos con quien Don -  
Juan de Ribera se s in t ió  más id e n t if ic a d o  fue la  beata  Mar
g a r ita  A gullona. M argarita Agullona forma parte de ese mun
do enigm ático y  a veces incom prensible que es e l  de la s  bea 
t a s .  M argarita , a l  ig u a l que o tra s  muchas m ujeres, no en—  
cuentra su d estin o  personal n i en e l  matrimonio n i en e l  -  
convento, y  busca una ter ce r a  v ía  que colme sus anhelos de
p e r fe c c ió n . Para mujeres como M argarita A gullona, se habían  
arbitrado fórmulas como la s  Terceras Ordenes donde era pos¿  
b le ,  b ien  ind iv idu alm en te, b ien  en comunidad con o tras muj£ 
r e s ,  v iv ir  una v id a  de recogim iento e s p ir it u a l  s in  apartar
se  d efin itiv a m en te  d e l mundo, pero su je ta s  a unas normas r e  
l i g i o s a s .  Ejemplos como e l  de M argarita Agullona p r o life r a n  
en lo s  s ig lo s  XVI y XVII. Más a d e la n te , en páginas u l t e r io 
r e s ,  tendremos oportunidad de a n a liz a r  con más d e ta l le s  la s  
formas de v id a  y  la s  c a r a c te r ís t ic a s  p e c u lia r e s  de e s te  mun 
do tan  e sp e c ia l de la s  b e a ta s .

En V alen cia , desde muy an tigu o , e x i s t ía  un b eate
r ío  o casa, e s p ir itu a l  en l a  C a lle  Renglons, donde v iv ía n  mu 
jeres  su je ta s  a la s  normas de l a  Tercera Orden de San Fran- 
c is c o .  En e s te  b e a ter ío  de la  c a l le  Renglons entró Margari
ta  Agullona y ,  muy pronto, comenzó a d e sc o lla r  en é l  por e l  
ejemplo de su v ir tu d  y e s p ir itu a lid a d . M aestros de e s te  bea 
t e r io  ftieron e l  Beato Fray Pedro N ico lá s F actor y San Juan- 
de R ibera. (4 7 ) .

Don Juan de R ibera, que h a c ía  en V alencia  lo  m is
mo que Fray Alonso de la  Fuente l e  reprochaba haber hecho -

f
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en Badajoz, se s ie n te  profundamente impresionado por l a  rara  
v ir tu d  que descubre en l a  humilde b eata  M argarita A gullona. 
Por nadie d e l panorama e s p ir itu a l  va len cian o  de en ton ces, n i  
por Pray Pedro N ico lá s F actor , n i por Fray Luí3 B ertrán, n i  
por lo  capuchinos, n i por F rancisco  de B orja, n i  s iq u ie r a  -  
por la s  monjas que é l  mismo fundó, h izo  tan to  e l  P a tr ia rc a -  
Ribera como por esba b ea ta . Ribera será  su  d ir e c to r  e s p ir i 
tu a l ,  t e s t ig o  p r e se n c ia l y c o n fid e n c ia l de lo s  favores e sp i  
r itu a le s  conseguidos por é s ta ,  su so s tén  económico, propaga 
dor de sus e x ce le n c ia s  e s p ir i t u a le s ,  mecenas de su santo en 
t ie r r o ,  p r o lo g u is ta  d el l ib r o  de su v id a , e t c .  Las r e la c io 
nes de Ribera con la  Beata Agullona serán tan estrech as e -  
in ten sa s  que, por medio de e l l a s , ‘podemos co n sta ta r  e l  apo
yo prestado por e l  P a tr ia rca  a una manera de entender l a  es 
r> i  r i tu a l  i  dad, m a r a v il lo s is ta  e in t im is ta , que cuaja p lena—  
mente en V alencia  durante su largo  p o n tif ic a d o .

fr e s  asp ectos de l a  r e la c ió n  de Ribera y Margari
ta  Agullona merecen d e sta c a rse . De un la d o , e l  prólogo de -  
Don Juan de Ribera a l a  "Vida*1 de l a  Beata Agullona e s c r i t a  
por Fray Jaime Sánche% o Sanchis; de o tr o , e l  p aralelism o -  
e x is te n te  entre Fray Luís de Granada y Sor María de la  V is i  
ta c ió n  y entre Don Juan de Ribera y l a  beata  M argarita Agu
l lo n a , y , fin a lm en te , la s  graves acusaciones de alumbradis
mo v e r tid a s  contra l a  beata  Agullona y o tros dos r e l ig io s o s  
v a le n c ia n o s .

Las acusaciones de alumbradismo contra  la
b eata  A gullona.

A. Huerga, siempre in fa t ig a b le  in v e stig a d o r  de la  
e sp ir itu a lid a d  españ ola , descubría  hace ya algón tiempo unos 
papeles en e l  Archivo de Simancas, que con gran honradez y -

t -

humildad por su parte no se a tr e v ía  a juzgar por no haber es 
budiado a fondo n i e l  tema, n i lo s  person ajes a lo s  que en -  
e l lo s  se h ac ía  mención. Huerga se  l im itó  a tr a n sc r ib ir  par
te  de la s  acusaciones recog id as en lo s  p a p eles , obviando -  
aq u ella s que é l  consideró "piarum aurium ofen sivas"  (48) .  -  
Por n u estra  p a r te , dada l a  ca lid a d  de lo s  p ersonajes que f i
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guran en lo s  pap eles de Sim ancas, y atendiendo sobre todo -  
a l  in te r é s  de lo s  mismos, no creemos n ecesa r io  que permanez 
can más tiempo en l a  oscuridad y lo s  tra scr ib im os ahora ín 
tegram ente.

"Sumario de lo s  a r t íc u lo s  y r e sa b io s  de h ereg es-  
alumbrados que ay contra  fray  Jayme Sánchez y contra  fray -  
Bartholomé Simón, y contra  l a  Beata A gullona.

Primeramente fray  Jayme Sánchez d is c ip lin a v a  a la  
Beata Agullona con su d is c ip l in a  en su ca sa , como con sta  por 
lo s  t e s t ig o s ,  que contra e l l o s  por e l  padre Com issario fray  
Juan de Zamora se  r e c ib ie r o n .

I te n  fra y  Jayme Sánchez y fray  Simón l e  m etían a -  
l a  d icha Beata la s  manos por lo s  pechos quando f in g ía  que -  
e sta v a  e levad a .

I te n  fray  Sánchez dava sus tá n ic a s  a l a  dicha Bea 
t a  para que se rnudasse y la s  tru x esse  y fray  Bartolomé Simón 
e l  cordón, y  después quando se  ponían e l  uno la s  tá n ic a s  y— 
e l  o tro  e l  cordón, dezían que no se  ten ía n  ten ta c io n es  de -  
l a  carne.

I te n  en tretan to  que comían lo s  fr a y le s  en l a  comu 
nidad s a l ía n  e l  dicho fray  Sáncnez y fray  .Simón a la  y g le s ia  
donde esta v a  l a  d icha B eata, y l e  llev a v a n  pan y se  lo  davan 
d izien d o  que Dios se lo  embiava, y l a  d icha Beata yva h azien  
do v isa g e s  y meneos para rep resen tar  e s p ír it u  y e le v a c ió n .

I te n  fray  Jayme después de haVer merendado un d ía  
con l a  dicha Beata to r ta s  r e a le s  y muy espléndidam ente, s e -  
entraron lo s  dos a so la s  en su aposento d iz ien d o  que yva a -  
c o n fe s sa r la , lo  qual me dixo un R e lig io so  p r in c ip a l que s e -  
{ ía lló  p r e sen te .

I te n  un d ía  en e l  convento de la  Corona desde l a -  
ciudad de V alen cia  d elante  de personas g ra v es, conforme me- 
contó un oydor d e l Consejo Real d esta  ciudad delan te  d e l pa 
dre fray  Coloma D if f in id o r  de l a  R e c o lle c t io n  d esta  Provin
c ia  de V alencia  sábado a 27# de enero de 1 .5 8 2 , entre l a  -  
tuna y la s  dos de l a  tarde en e l  mismo Aposento d e l dicho Oy 
dor fray  Jayme sacó un pan a l a  d icha B eata, y e l l a  lo  tomó 
y lo  p a r tió  en tr e s  p a r te s , y comengó a hazer muchos v is a —  
ges y d e z ir  palabras de l a  Trinidad y s u p e r s t ic io s a s , de lo  
qual e l  dicho Oydor se  e sca n d a lizó .
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Ite n  e l  dicho fray  Sánchez y fray  Simón ten ía n  -  
u n ctión es y  se ñ a le s  y palabras estu d iad as para que l a  dicha  
Beata quando f in g ía  que esta v a  arrobada resp o n d iesse , tod o -  
lo  qual t ie n e  resab io  de hereges alumbrados.

I te n  e l  dicho fray  Simón ten d ía  a modo de cruz a -  
l a  d icha Beata im poniéndola para que p u d iesse  f in g ir  que e£ 
tava arrobada en a q u ella  fonna.

I te n  lo s  d ichos fray  Simón y fray Sánchez ponían- 
cuentas a l  c u e llo  a l a  dicha B eata, y después se  la s  q u ita -  
van y  davan como r e l iq u ia s  a lo s  se g la r e s  d iziend o tomad -  
cuentas de l a  san cta  y predicavan en p ú b lico  alabangas d e l la ,  
y  e s to  fue después que Pray Jayme Sánchez fue condenado por 
e l  Soneto O ff ic io ,  y l e  h iz ie r o n  jurar de l e v i  y d esd ez ir  -  
en e l  Asseo de X átiva por cosas to ca n tes a l a  f e e ,  donde e£ 
tuvo a l a  verguenga por toda una m issa , siendo llev a d o  con- 
todos lo s  fa m ilia r e s  y A lg u a z il d e l Soneto O ff ic io  para que 
se d esd ix esse  desde l a  casa  d el C om issario, h asta  l a  d ich a-  
Asseo de X átiva , y  después ftie b u elto  de l a  misma manera -  
h asta  la  dicha casa  d e l C om issario, y por parte d e l sobredi 
cho fueron lo s  dos privados de voz p a ss iv a  y desterrados -  
d el Convento de sa n c t . F rancisco de X átiva por e l  dicho Pa
dre fray  Juan de Zamora C om issario.

I te n  e l  dicho fray  Simón ha sid o  muchas vezes pe
n iten c ia d o  y castigad o  por v iv ir  profanam ente, lo  qual no -  
se p a r t ic u la r iz a  aquí por l a  auctoridad d e l h á b ito .

I te n  l a  dicha Beata Agullona fin g e  que se arroba- 
cada v ier n e s  24* horas siendo e s to  contra  l a  d octr in a  de la  
Santa Madre I g l e s ia ,  porque lo s  arrobos no son g ra c ia  de há 

%b ito  n i son tan uniform es.
I te n  l a  d icha Beata Agullona lia predicado muchas- 

vezes formalmente alegando auctoridad de l a  e scr ip tu ra  con
tr a  l a  d octr in a  de San Pablo que, d ize  mulierem in  e c c le s ia -  
docere non perm itatur.

I te n  l a  dicha Beata para hazer dem ostración de su  
s e c ta  yva un d ía  en un coche con o tras tr e s  de su fa u c tió n -  
y llev a v a n  un c r u c if ix o  en la s  manos de lo  qual se  escanda
l i z ó  un c a v a ller o  que l a  v io .

I te n  l a  d icha Beata estava  cada d ía  dos o tr e s  ho 
ras s o la  con e l  dicho fray Jayme en l a  y g le s ia  d e l convento
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de l a  Qorona y algunas vezes en su ca sa , y algunas noches de 
la s  que andava fu g it iv o  e l  dicho fray  Jayme se  yva a dormir
casa  de la  B eata,

I te n  l a  d icha Beata siendo p r o fe ssa  de la  tercera  
orden d e l Padre San F rancisco y consiguientem ente su b jec ta -  
a l a  ob ed iencia  d e l F r o v in c ia l , en ninguna manera l e  quiere  
obedecer a lo  que l e  mandan, n i se g u ir  la s  comunidades como 
la s  o tras Beatas la s  sigu en  y haze toda l a  con trad icc ión  a -  
l a  orden que puede, y es grande parte con lo s  enemigos de -  
l a  orden y con e l  dicho fray  Jayme de reb o lver  y a lb o ro ta r-  
eo ta  P ro v in c ia , y e s c r iv ió  una ca r ta  a un Ju-*.rado d esta  c iu  
dad de V alencia  l a  dicha Beata Agullona con palabras de he
reges alumbrados la  qual e s tá  en mi poder" ( 49 )*

E stas son la s  acu saciones y lo s  personajes contra  
quienes se  v ie r te n . E l e stu d io  de la s  mismas y , sobre todo, 
e l  entorilo r e l ig io s o -  donde se entroncan nos ayudarán a des 
v e la n  muchos de lo s  in te r r  o gantes que e s ta s  acusaciones nos 
p lan tean .

Olvidémonos por un momento de l a  gravedad de l a s -  
a cu sac ion es. Fijem os n u estra  a ten ción  exclusivam ente en e l -  
momento cron ológ ico  en que se  red actan , y en la s  p la u s ib le s  
razones que la s  in sp ira n . 1,582 parece la ; fech a  en que fue
ron red actadas. Fray Juan Zamora, Fray Jaime Sánchez, l a  -  
Beata M argarita A gullona, Fray Bartolomé Simón, e t c .  son -  
lo s  personajes que se c ita n . Alumbrados y fran ciscan os reco  
l e t o s  son puntos de ob ligad a  r e fe r e n c ia .

Dentro de la  fa m ilia  fra n c isca n a , e l  v ig o r  de In
observan cia , im puesta no s in  grandes s a c r i f i c io s  fren te  a -  
lo s  C onventuales, h izo  que a q u e lla  r e la ja r a  sus p o s ic io n e s -  

' e s p ir itu a le s  o r ig in a r ia s  y que e s p ír itu s  siempre in q u ie to s -  
dentro d el franciscan ism o buscaran la  v u e lta  a una mayor r i  
gurosidad de v id a . De e s ta  forma, dentro de l a  O bservancia- 
surge la  R eco lecc ión  como un in te n to  de recuperar e l  e s p ír i  
tu  p r im itiv o  de la  observancia  r ig u ro sa  de la  Orden fr a n c is  
cana. Sin embargo, l a  plasm ación de la  R eco lecc ión  no podía  
ser  e f ic a z  m ientras lo s  f r a i l e s  permanecieran unidos a l a  -  
O bservancia, s in  d isponer de conventos y autoridades p rop ias . 
Es por eso por lo  que se e s ta b le c e  una fu e r te  pugna entre -
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lo s  p a r tid a r io s  de l a  O bservancia y lo s  p a r t id a r io s  de la  -  
R eco lecc ión , que encuentra sus va led ores " o f ic ia le s "  en uno 
y otro  bando. A s í, m ientras F e lip e  II  y su se c r e ta r io  G abriel 
de Zayas apoyan decididam ente a l a  Observancia; por o tra  -  
p a r te , e l  Papado, e l  nuncio papal en España y e l  P a tr ia r c a -  
Don Juan de Ribera se muestran favorab les a l a  R eco lecc ión .

En V alen cia , lo s  r e c o le to s  fra n cisca n o s gozaron -  
d e l .apoyo d e l P a tr ia rca  R ibera qu ien , como siem pre, se  mos 
tre,ba favorab le  a toda reforma r e l ig io s a  que s ig n if ic a r a  -  
una mayor r igu rosid ad  de v id a  e s p ir i t u a l .  En e l  ánimo d el -  
P abriarca R ibera, a l  margen d el in flu q o  que pudieron jugar- 
o lro s  person ajes menos con oc id os, debió hacer m ella  l a  pre
d isp o s ic ió n  h ac ia  lo s  r e c o le to s  d e l Beato Fray Pedro N ico lás  
F actor . E l apoyo de Ribera a lo s  r e c o le to s  va len cian os se -  
ev id en c ia  en la  voluntad de e je cu ta r  en su d ió c e s is  e l  Bre
ve p o n t i f ic io  que autorizab a  a lo s  r e c o le to s  a separarse de 
lo s  observantes (5 0 ) .

Las v ic i s i t u d e s  en tre  la s  dos ramas fr e n c isc a n a s-  
ahora enfrentadas fueron v a r ia s  y no fa lta r o n  c ie r ta s  f r i c 
c io n es  graves en tre e l l o s .  En 1 .582 , F e lip e  II  suprim ía l a -  
p ro v in c ia  y cu sto d ia s  de r e c o le to s  fr a n c is c o s , su jetán d o los  
a l  M in istro  p r o v in c ia l de l a  O bservancia. P ero, e s ta  medida 
de F e lip e  I I ,  y lo s  buenos o f ic io s  d esa rro lla d o s por e l  Co
m isario  Fray Juan de Zamora, no acabaron de p a c if ic a r  lo s  -  
ánimos entre l a 3 dos fa m ilia s  fr a n c isca n a s . Tanto es a s í  -  
que la s  acusaciones que vimos que se  v e r t ía n  contra  la  bea
ta  A gullona, contra  Fray Jaime Sánchez y con tra  Fray Barto
lomé Simón ánicem ente pueden comprenderse s i  lo s  entronca—

' mos con l a  pugna a b ie r ta  en V alencia  en tre  lo s  p a r t id a r io s -  
de l a  O bservancia y lo s  p a r tid a r io s  de l a  R eco lecc ión  (5 1 ) .

Fray Jaime Sánchez y Fray Bartolomé Simón y , tam
b ié n , l a  beata  A gullona, eran p a r tid a r io s  de l a  r e c o le c c ió n  
fra n c isca n a . Por e so , e l  "Sumario de lo s  a r t íc u lo s  y resa —  
b io s  de h ere jes  alumbrados" redactado con tra  e l l o s  t ie n e  su  
origen  no tanto en supuestas p r á c tic a s  l ic e n c io s a s  repudia- 
b le s ,  o en p r á c tic a s  e s p ir itu a le s  no exentas de p e l ig r o s , -  
como en e l  enfrentam iento en tre r e c o le to s  y ob servan tes.
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Fray Jaime Sánchez y Fray Bartolomé Simón te n ía n -  
ya una c ie r t a  h is to r ia  dentro de l a  observancia  fran ciscan a  
an tes de e s te  ep iso d io  d el "Sumario” en e l  que ambos se ven 
involucrados junto a la. beata  A gullona. En e l  mismo le g a jo -  
donde se encuentra e l  "Sumario” contra  e l l o s ,  figu ran  o tros  
documentos dignos de reseñ a r . En uno de esos documentos se 
nos r e f ie r e  lo  s ig u ie n te :  ”lo s  que fueron p en iten c iad os por 
l a  beata  Agullona son Fray Jayme Sánchez (que a l  presen te  -  
e s tá  en L isboa qtfe trahe unos a n to jo s) y e s te  por e l  S to . -  
O ff ic io .  Lotro se llam a fray Bartholomé Simón, que muchas -  
v ezes fue por lo s  prelados de l a  orden castigad o  por fr a y le  
poco honesto en sus tr a to s  con mugeres. E ste d izen  que fu e -  
a Roma con o tros c in co , uno de lo s  quales nunca fue r e c o le 
to  s in o  que e l  padre Comisario General l e  embiava por sus -  
culpas encarcelado a V alen cia , y huyó y fu ese  a lo s  r e c o le 
to s  y luego se  fue a Roma como r ec o le ó to  y d e z ir  mal de lo s  
ob servan tes” ( 52) .  Asimismo, en otro  documente d e l a lu d id o-  
le g a jo ,  f ig u r a  lina ca rta  rem itid a  por e l  P r o v in c ia l de l o s -  
observantes v a len c ia n o s , Fray F rancisco de M olina, a l  secre  
ta r io  de F e lip e  I I ,  G abriel de Zayas; en e l l a  e l  f r a i l e  a—  
gradece lo s  favores de Zayas, se  d iscu lp a  por no haberse -  
despedido de ó l ,  ”por no perder un buen lance d este  r e l ig io  
so Fray Jayme Sánchez” , y más a d e la n te , r e f ir ié n d o se  a l a  -  
s itu a c ió n  de lo s  observantes v a len c ia n o s , l e  d ice : ”de nue
vo pretenden e s to s  r e l ig io s o s  ( r e c o le to s )  dar combate con -  
fa v o res d e l beñor Arzobispo que remará a l a  sorda, y con in  
fam ias y con in te r c e s s ió n  de la  Emperatriz pensando de con
q u is ta r  a su Magestad para que toda n u estra  r e l ig ió n  sea  -  
behetrya y sus reynos e s té n  en continua p e l e a . .."( 53) • La -  

vcarta d e l p r o v in c ia l de lo s  observantes va len cian os l le v a  -  
fech a  d e l 2 de mayo de 1 .582 . P recisam ente, e l  mismo año en 
que F elip e  I I  suprime l a  p ro v in c ia  y cu sto d ia s de lo s  reco
l e t o s ,  su jetando é s to s  a l  p r o v in c ia l de lo s  ob servan tes. El 
mismo ano. también', en que c a s i con toda seguridad son re
dactados lo s  a r t íc u lo s  a cu sa to r io s d e l "Sumario” , y un año- 
an tes de que Fray Francisco de M olina, p r o v in c ia l de lo s  ob 
servan tes v a len c ia n o s , fuera  d e s t itu id o  de su cargo y encar 
ce la d o , a l  tiempo que Gregorio XIII e r ig ía  de nuevo la  Cus
to d ia  r e c o le ta  de V alencia  (5 4 ) .
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Por s i  no quedaba b astan te  c la ro  que e l  "Sumario" 
debe se r  encuadrado en l a  pugna a b ie r ta  entre observantes y 
r e c o le to s , es cu rioso  co n sid era r , cómo en su ú ltim o a r t íc u 
lo  arremete contra  l a  b ea ta  M argarita Agullona porque, " la -  
dicha Beata siendo p r o fe ssa  de l a  ter c e r a  órden d e l P e. S t .  
Francisco y consiguientem ente su b jec ta  a la  ob ed ien cia  d e l-  
P ro v in c ia l (de lo s  o b serv a n tes), en ninguna manera l e  qu ie
re obedescer a 1© que l e  mandan, n i se g u ir  la s  comunidades- 
como la s  o tras Beatas la s  sigu en  y haze todo l a  con trad ic—  
c ió n  a l a  orden que pueda, y es grande parte con lo s  enemi
gos de l a  órden y con e l  dicho Fray Jayme en reb o lver  y a l 
borotar e s ta  P r o v in c ia l . . .  " (5 5 ) .

Por ta n to , creemos que no cabe lu gar a dudas: e l -  
"Sumario", que con tien e gravísim as acusaciones contra  l a  -  
b eata  A gullona, Fray Jaime Sánchez y Fray Bartolomé Simón,-  
únicamente puede entenderse en e l  marco de l a  pugna e x is te n  
t e  entre fran ciscan os observantes y r e c o le to s .  Una pugna, -  
que no só lo  es de com petencias de autoridad y de ju r is d ic —  
c ión  entre una y o tra  fa m ilia  fra n c isca n a , s in o  que r e f le ja , 
también una dual manera de a fron tar  l a  e s p ir itu a lid a d . S i , -  
por una p a r te , l a  Observancia ha r e la ja d o  su p r im itivo  rigc> 
rismo y su ste n ta  una e sp ir itu a lid a d  menos ca r ism á tica , me—  
nos m a r a v il lo s is ta  y más in te le c tu a liz a d a ;  por o tra  p a r te ,-  
l a  R eco lección  -a h í e stá n  para dem ostrarlo lo s  nombres de -  
Fray Pedro N ico lá s F actor, Fray Jaime Sánchez y l a  beata  -  
A gullona- defien de una e sp ir itu a lid a d  a b ie r ta  a l  pueb lo, de 
contacto  frecu en te  con la s  m ujeres b e a ta s , m a r a v i l lo s i s t a ,-  
e tc .  Es d e c ir , l a  misma e sp ir itu a lid a d  que, después de una- 
a ten ta  le c tu r a  y de expurgar acusaciones que no se prueban, 
se pretende condenar en e l  "Sumario". Quizás e s ta  sea  l a  -  
causa que o b lig a  a l  autor d e l "Sumario" a id e n t i f ic a r  muchas 
de la s  acu saciones que lan za  con a q u e lla s  o tra s que, supues_ 
tám ente, defendían también lo s  "herejes" alumbrados.

ITo quisiéram os dar por cerrado e s te  aspecto  d e l -  
supuesto alumbradismo de l a  beata  Agullona y sus amigos, s in  
haber aunque sea  una somera a lu s ió n  a la s  acusaciones conte  
nidas en e l  "Sumario". No vamos a negar e l  p ara lelism o que- 
pueda e x i s t i r  en tre algunas acu sacion es d e l "Sumario" con -
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a q u ella s  o tra s  por la s  cu a les sabemos fueron condenados lo s  
alumbrados, o que, a l  menos, a e l lo s  se  l e  imputan. Somos -  
c o n sc ie n te s  de que a fu erza  de cargar con t in t a s  p eyorativos  
e l  término alumbrado, a l  f in a l  caben en é l  cu a lesq u iera  des 
viacion ism o d o c tr in a l, in c lu s o , a q u e llo s  que nada tu v iero n -  
que ver  orig inariam ente con lo s  alumbrados primeros d el Ediq 
to  de Toledo de 1 ,525 . A pesar de tod o , creemos que la  au— 
to r id a d  o f i c i a l  po'día con sid erar como c u e stio n e s  cercanas -  
a l  alumbradismo: e l  tr a to  fa m ilia r  de lo s  r e l ig io s o s  con -  
la s  b e a ta s , l a  e x ce s iv a  credu lidad  en l a  san tid ad  de e s t á s -  
m ujeres, l a  f a c i l id a d  de é s ta s  para acceder a c ie r to s  mara— 
v il lo s is m o s  como lo s  é x ta s is  y arrobos, e t c .  También tendían  
a id e n t i f ic a r s e  como alumbradas c ie r ta s  c u e stio n e s  escabro
s a s , como la. supuesta  prom iscuidad de lo s  r e l ig io s o s  con -  
la s  beatas ('Fray Jayme Sánchez d is c ip lin a v a  a l a  Beata Agu
l lo n a  con su d is c ip l in a  en su casa" , "Fray Jayme Sánchez y -  
Fray Simón l e  m etían a l a  d icha Beata la s  manos por lo s  pe
chos quando f in g ía  e s ta r  e levada" , e t c , )  F inalm ente, no me
nos sabor alumbrado ten ía n  a q u ella s  c u e stio n e s  r e fe r e n te s  a 
l a  e x p lic a c ió n  y comentario de la  E scr itu ra  Sagrada por par 
t e  de m ujeres, fre n te  a una comprensión r ig o r is t a  de la  doc 
tr in a  de San P ablo, "mulierem in  e c c le s ia  docere non perm i- 
ta tu r" . En d e f in i t iv a ,  toda una la rg a  r e la c ió n  de c u e stio n e s , 
la s  mismas que vemos recog id as en e l  "Sumario", de d i f í c i l -  
a s im ila c ió n  por una m entalidad co n tra r ia  a la  forma de e sp i  
r itu a lid a d  en que se  apoyan. Una e s p ir itu a lid a d  siempre d i
f í c i l ,  fr o n te r iz a  con la. o r tod ox ia , pero que arra iga  tan -  
hondamente dentro de3_ pueblo que, a pesar de la s  condenas -  
de Toledo, de Extremadura, de A ndalucía, de V alencia  y de -  
otros lu g a r e s , permanece siempre entroncada con é l .

Es e s ta  l a  e sp ir itu a lid a d  de Don Juan de R ib era ,-  
de su con fesor  Fray Jaime Sánchez- y de l a  beata  M argarita -  
A gullona, Es e s ta  una e sp ir itu a lid a d  perm itida  porque, s a l 
vo ejem plos escan d alosos que se hacen p ú b lic o s , no pone en- 
duda lo s  dogmas de l a  I g l e s ia ,  y , únicam ente, a n s ia  una ma
yor p e r fe cc ió n  e s p ir i t u a l .  A pesar de e l l o ,  en momentos par 
ticu larm en te  d i f í c i l e s ,  en momentos de c r i s i s ,  en momentos- 
de c ie r ta s  adversidades p a r tic u la r e s  para a lgun os, es una -
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e sp ir itu a lid a d  que se c u estio n a  y que se  in te n ta  d esacred i
ta r .  Sólo a s í  non com prensibles la s  acusaciones co n ten id a s-  
en e l  "Sumario" y o tras acu saciones de ín d o le  parecid a  que- 
veremos reb rotar en e l  c o n f l ic t iv o  asunto de l a  supuesta  -  
san tid ad  d e l c lé r ig o  va len cian o  F rancisco Jerónimo Simón.

Ninguna rep ercu sión  tu v ieron  la s  acusaciones d e l-
"Sumario" para lo s  person ajes im p licad os. Nada sabemos de -
Fray Bartolomé Simón. En cuanto a l a  beata  M argarita Agullo  
na, de inm ediato volverem os a encontram os con e l l a  y ahora 
con una mayor fama de sa n tid a d . F inalm ente, e l  otro  persona  
je  de e s te  penoso asu nto , Fray Jaime Sánchez, no só lo  c o n ti  
nuó siendo con fesor  de la  beata  Agullona y d e l P a tr ia rca  Don 
Juan de R ibera, sin o  que además ocupó en su orden lo s  car—  
gos de Custodio y M in istro  P r o v in c ia l "por sus muchas pren
das de v ir tu d " , y to d a v ía  tuvo tiempo de e s c r ib ir  por encar 
go d e l P a tr ia rca  l a  "R elación breve de l a  Vida, v ir t t u d e s ,-  
y m ilagros de l a  humilde S ierva  d e l Señor, y Virgen Sor Mar 
g a r ita  Agullona (5 6 ) .

. -  La r e la c ió n  p e c u lia r  de Fray Luis de Granada
y Don Juan de Ribera en la s  h is to r ia s  de Sor
K aria de la  V is ita c ió n  y l a  beata  M argarita- 
Agullona.

El amargo ep iso d io  de la  monja de L isboa, Sor María 
de l a  V is ita c ió n , coetánea a la s  acusaciones de alumbradis
mo v e r tid a s  contra  la  beata  M argarita A gullona, i lu s t r a  -  
b ien  acerca de la  im portancia que l a  e s p ir itu a lid a d  m aravi- 
xl l o s i s t a  t ie n e  en e s to s  momentos y e l  apoyo prestado a e l l a  
por personajes tan so b r e sa lie n te s  como Fray Luís de Granada 
y e l  P a tr ia rca  Don Juan de R ibera.

La r e la c ió n  de Don Juan de R ibera en la  d esgracia  
da aventura, p ersonal de l a  monja l is b o e ta  se  produce como -  
consecuencia  de l a  e strech a  am istad que une a l  Arzobispo va  
1en tin o  con Fray Luís de Granada. Fray Luís y Ribera in te r 
cambiaron una amigaWble correspondencia e p is t o la r ,  por me—  
dio de l a  cual pu sieron  en contacto  a sus dos más avanzadas 
h ija s  e s p ir i t u a le s .  De e s ta  forma, R ibera conoció  de l a  san
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tid ad  de v id a  de Sor María de l a  V is ita c ió n  y de l a  beata  -  
Ana Rodríguez y , a l  mismo tiem po, narró a su amigo Pray -  
Luís la s  e x ce le n c ia s  e s p ir itu a le s  de sus dos a h ija d a s, l a s -  
beatas M argarita Agullona y Ana de J esú s . Ambos amigos no -  
lim ita ro n  su r e la c ió n  personal a l  mero intercam bio e s p is t o -  
l a r ,  sin o  que aprovecharon su am istad para hacerse fa v o r e s-  
y reg a lo s y contarse sus ex p er ien c ia s  personales'.

La h is t o r ia  de Sor María de l a  V is ita c ió n  es vina- 
h is to r ia  t r i s t e  dentro de la  e s p ir itu a lid a d  h isp an a . Sor -  
M aría, monja en e l  m onasterio de l a  Anunciada de L isboa, v i  
v ió  una v id a  de v ir tu d  dentro d e l c la u s tr o . Su fama de san
tid ad  l le g ó  a l  punto culm inante cuando se h izo  pú b lico  que- 
había rec ib id o  en su cuerpo l a  g ra c ia  e s p ir it u a l  de lo s  e s 
tigmas de C r is to , Sor María era  "una imagen v iv a  y d o lie n te  
de C r is to 11 (5 7 ) , Toda Lisboa se m aravillaba de lo s  dones es  
p ir it u a le s  concedidos a l a  monja de la  Anunciada. Raptos -  
m ístic o s  fr e c u e n te s , v is io n e s  y r ev e la c io n es  y algunos m ila  
gros a tr ib u id o s a e l l a  contribuyeron a increm entar to d a v ía -  
más la  fama de Sor María de l a  V is i ta c ió n , El P r o v in c ia l de 
lo s  dom inicos, m aestros de T eo log ía  de l a  orden dominicana, 
e l  V irrey de P ortu ga l, e l  Arzobispo de L isboa, Fray Luís de 
Granada, e l  General de lo s  dom inicos S ix to  Pabri y o tro s mu 
chos corroboraron la s  e x ce le n c ia s  de l a  monja l i s b o e t a .

Todo se vino abajo cuando se  descubrió  lo  f in g id o  
de lo s  estigm as de la  monja. Un gran escándalo sacudió L is
boa, y so.lp icó a muchos. Pray Luís de Granada, ya en e l  ene 
púsculo de su v id a , fue uno de lo s  person ajes más comprome
t id o s  en e s te  escán d alo . E l, no só lo  hab ía dado pábulo a l a  

* santidad  de Sor M aría, sin o  que, además, había e s c r ito  l a  -  
"H istoria" de esa  san tid ad , que ahora se  demostraba f in g id a .  
Al f i n a l ,  a Pray Luís de Granada l e  tocó  también e l  momento 
de entonar su "mea culpa" p erso n a l. El sab io  dominico sa có -  
fuerzas de su fla q u eza , y tuvo avba tiempo de red actar  como- 
desagravio a su e x ce s iv a  credulidad^bublim e "Sermón contra
to s  escándalos en la s  caídas pú blicas"  ( 58) .

La h is to r ia  de Sor María de la  V is ita c ió n  y lo s  -  
avatares p o l í t ic o s  en lo s  que estuvo inm ersa su f ig u r a  n os-  
in te re sa n  só lo  tangencia lm ente. A n oso tros nos in te r e s a  e l -
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ejemp3.o de l a  monja de L isboa, e l  cu a l es a t íp ic o  por su -  
s in g u la r id a d , porque nos ayuda a comprender la  credu lidad  -  
de que gozaba en aq u ello s tiempos e s ta  e s p ir itu a lid a d  que -  
apellidam os m a r a v il lo s is ta , in c lu s o , en tre  person ajes tan  -  
s ig n if ic a d o s  como Fray Luís de Granada y e l  P a tr ia rca  Don -  
Juan de R ibera.

De la  r e la c ió n  e p is to la r  en tre Fray Luís de Grana 
da y e l  P a tr ia rca  Ribera se tr a s lu c e  l a  profunda amistad que 
un ía  a e s to s  dos p erso n a jes. Amistad que no quedó empañada- 
por e l  desgraciado suceso de l a  monja de L isb oa , y que pro
sigu ió h asta  después de l a  muerte de Fray L u ís . Al P a tr ia rca  
R ibera dedicó Fray Luís la  "Vida de Juan de A vila" , y a l  Pa 
tr ia r c a  Ribera h izo  también Fray Luís su más estrech o  confjL 
dente de la s  ex p er ien c ia s e s p ir itu a le s  de Sor María de la  -  
V is is ta c ió n . En ju sta  correspondencia , R ibera hará p a r t íc i 
pe a su amigo de la s  ex ce le n c ia s  e s p ir itu a le s  de sus a h ija 
das M argarita Agullona y Ana de Jesú s , l e  p ed irá  algunos fa  
vores p erso n a le s , y no dudará, en ad q u ir ir  todas la s  obras- 
d e l i lu s t r e  sab io  dom inico. Guando Fray Luís f a l t e ,  e l  Pa—  
t r ia r c a  continuará su f id e lid a d  h ac ia  é l .  R ibera hará ges—  
t io n e s  pana tr a s la d a r  a V alencia  e l  cuerpo de Fray L u ís , y -  
d ejará  redactado en la s  C on stitu c ion es de su  Real C olegio -  
Seminario que se lea n  l ib r o s  a l a  hora de l a  comida, espe—  
c ia lm en te , lo s  l ib r o s  de Fray Luís de Granada "por la  devo
c ió n  que siempre habernos ten id o , y tenemos a l a  d octrin a  de 
sus l ib r o s ,  y l a  gran opin ión  de v ir tu d  y san tid ad , y por -  
l a  p a r t ic u la r  am istad y correspondencia que hubo entre é l  y 
mi" (5 9 ) .

Punto en común entre Fray Luís de Granada y Don -  
Juan de Ribera es l a  mutua p r e d isp o s ic ió n  de ambos por acep 
ta r  y defender vina forma de e sp ir itu a lid a d  m a r a v i l lo s is ta ,-  
que t ie n e  sus ejem plos más p reclaros no en lo s  ámbitos con
v en tu a les  sin o  en c ie r ta s  f ig u r a s  populares muy poco s ig n i 
f ica d a s  in te le c tu a lm e n té , de una gran humildad y a scetism o-  
de v id a , y muy propensas a ex p erien cia s e s p ir itu a le s  t a l e s -  
corno ra p to s , é x t a s i s ,  arrobos y r e v e la c io n e s . Es una e s p ir i  
tu a lid a d  que se  hace dudosamente c r e íb le  a I 03 o jo s actúa—  
l e s ,  denostada injustam ente en muchas o c a s io n e s , pero con -
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un fu e r te  arra igo  popular y , cuyos ejem plos, a l  e s ta r  en -  
más estrech o  contacto  con e l  pueblo l la n o , ayudan a é s te  a -  
sub lim ar muchas ca re n c ia s . Ho queremos con e l l o  poner en du 
da l a  v a lid e z  de lo s  grandes ejem plos e s p ir itu a le s  r e l ig i o 
s o s ,  que desparramaron su in f lu e n c ia  y m a g ister io s  entre e l  
p u eb lo . Pero la  carrera  de muchas órdenes r e l ig io s a s  por co 
b ija r  bajo su manto p r o tec to r  a determinados ejem plos de -  
b e a ta s , por apropiarse de sus cuerpos muertos en fama de -  
san tid ad  y por ca n a liz a r  h a c ia  sus conventos la s  devociones 
a e l l a s ,  Son una muestra b astan te  ev id en te  d e l auge de e s ta  
c o rr ie n te  e s p ir i t u a l ,  a l  que contribuyeron con su m agiste—  
r io  Fray l u í s  de Granada, e l  P . Juan de A v ila , e l  P a tr ia rca  
Don Juan de R ibera y o tr o s .

En l a  azarosa h is t o r ia  de l a  monja de L isboa, Sor 
María de l a  V is ita c ió n , se su e len  c i t a r  algunos nombres que 
no creyeron en l a  veracidad de lo s  m aravillosism os de e s ta -  
monja. De todos esos nombres nos in te r e sa n  p articu larm en te-  
lo s  de M argarita Agullona (6 0 ) .

Obra d e l P a tr ia rca  Don Juan de R ibera es e l  p ró l£  
go de la  "Vida de la  beata  M argarita Agullona" e s c r i t a  por-  
Fray Jaime Sánchez. En ese p ró logo , R ibera hace con star  que 
l a  Beata Agullona nunca s in t ió  b ien  de la s  cosas de Sor Mas» 
r ía  de la  V is ita c ió n :  "Acuérdaseme que cuando anduvo tan va 
l id a  l a  op in ión  de santidad  de l a  monja de L isboa, de que -  
d ije  a l  p r in c ip io , l e  mostraba yb la s  carta s d e l bienaventu  
rado Padre Maestro Fray Luís de Gran&dá, en que me r e f e r ía -  
sus cosas y l a  monja también l e  e sc r ib ió :  pero e s ta  V irgen- 
jamás juzgó b ien  de e l l a .  Y a s í  cuando se  entendió' haber en 

% gañado, me tr a jo  a l a  memoria lo  que me había d icho” ( 61) • — 
E stas papL ab ras , e s c r i t a s  por e l  P a tr ia rca  a p r in c ip io s  d e l-  
s ig lo  XVII, han sid o  aportadas por algunos in v estig a d o res  -  
para demostrar que n i é l ,  n i la ,b e a ta  Agullona acababan de- 
creer  en l a  san tid ad  de la  monja de Lisbda (6 2 ) . A. Huerga, 
que no pone en duda l a  veracidad  d e l t e x to ,  cu e stio n a , s in -  
embargo, l a  v a lid e z  d e l mismo para poder c o n c lu ir  que n i Ri 
bera, n i l a  Agullona cre ía n  en l a  san tid ad  de Sor María. Y- 
lo  h ace , a n u estro  entender correctam ente, poniendo de maní 
f i e s t o  l a  comunión de in te r e s e s  e x is te n te s  en tre  Pray L u ís-  
de Granada y e l  P a tr ia rca  R ibera, la s  r e la c io n e s  e p ís to la —
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res en tre ambos, e l  mutuo intercam bio de e s c r i to s  p a r tic u la
reo suyos sobre Sor María y l a  beata  A guilena, l a  p resen cia
en L isboa de un personaje tan vinculado a l  entorno d el Pa— 
tr ia r c a  como Fray Jaime Sánchez, l a  com plicación  en e l  asun 
to  de personajes de menor in te r é s  como la s  beatas Ana de Je
sús y Ana Rodrígiiez, e t c .  E sta  la rg a  r e ta h i la  de razones, -
unido a que e l  P a tr ia rca  Ribera e scr ib e  e l  prólogo a la  "Vi 
da" de la  Agullona cuando ya e l  t r i s t e  asunto de l a  monja -  
l i s b o e t a  había sid o  v e n tila d o  por la  In q u is ic ió n , hacen con 
c lu ir  a íluerga, que lo s  reparos a l a  san tid ad  de Sor M aría- 
por parte de l a  beata Agullona y* sobre todo , por parte de- 
Ribera no son demasiado con vin cen tes (6 3 ) .

Es muy poco p la u s ib le  que l a  beata  Agullona. y e l -  
F a tr ia rc a  Ribera rece laran  de l a  v ir tu d  de la  monja de L is
boa. Bueno e 3 que reivindiquem os a e s ta s  dos fig u r a s  cuando 
haya m enester. Pero, ten iendo en cuenta l a  a fin id a d  e s p ir i 
tu a l e x is te n te  en tre lo s  person ajes v a len cia n o s y lo s  de -  
P ortu ga l, no r e s u lta  ningún dem érito , n i para Ribera n i pa
ra l a  A gullona, afirm ar que ambos cre ía n  y aceptaban la s  no 
t i c i a s  que a V alencia  llegab an  desde L isboa por medio de -  
la s  e p is to la s  de Fray Luís de Granada. Además, una c ie r ta  -  
s im ilitu d  de v id a  e x is t e  entre l a  beata  Agullona y Sor María 
de la  V is ita c ió n  y , también, en tre  Fray Luís de Granada y e l  
P a tr ia rca  R ibera.

Dejando de lado lo s  estigm as de Sor María de l a  -  
V is ita c ió n , lo s  cu a les se demostraron f a l s o s ,  s im ila r e s  exp£ 
r ie n d a s  de v id a  a s c é t ic a ,  r e v e la c io n e s , arrobos y é x ta s i s -  
comprobamos en la  monja de L isboa y en l a  beata  A gullona. -  
Un somero a n á l i s i s  de lo s  e s c r i to s  de l a  beata  Agullona re 
dactados por órden d e l P a tr ia rca  R ibera, y de la s  r e v e la d o  
nes y v is io n e s  de Sor María recog id os por Fray Luís de Gra
nada en la  "H istoria" que de l a  monja e s c r ib ió  é s t e ,  consta  
ta  que lo s  mismos tem as, con adornos de p ersonajes d is t in 
t o s ,  e stá n  p resen tes  en la s  v is io n e s  m ís t ic a s  de la s  dos mu 
jeres (6 4 ) . P ero, s i  alguna duda puede quedam os en cuanto- 
a que l a  beata  Agullona rece lab a  de la  santidad  de v id a  de- 
Sor María de la  V is ita c ió n , e s ta  duda acaba por desvanecer
se  en e l  cano d e l P a tr ia rca  R ibera.

En una ca rta  fechada en L isboa e l  23 de septiem —  
bre de 1 .584 , Fray Luís de Granada mostraba una c ie r ta  in —
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credu lidad  h a c ia  la s  n o t ic ia s  que l e  r e f e r ía  e l  P a tr ia rca — 
de "que le  manava mucha sangre a Ana de J e sú s , d e l lado" . -  
E ste in s ig n if ic a n te  ep iso d io  nos i lu s t r a  b ien  sobre e l  su—  
puesto r e c e lo  d e l P a tr ia rca  a l a  san tid ad  de l a  monja de Li£  
boa, y su in ocen te  c re en c ia , por o tra  p a r te , en e l  pretend í 
do favor m ístico  concedido a su h i j a  e s p ir itu a l  Ana de Je—  
sú s . S in  duda, a l  crédulo Fray Luís no le  hubiera extrañado 
que quien gozara, de e s te  favor e s p ir it u a l  fu era  l a  beata  -  
Agullona, a l a  que te n ía  por sa n ta , Pero a Ana de Jesú s, -  
Fray Luís l a  conocía  b ien  y , por e so , en su c a rta  a R ibera- 
l e  d ice: "Yo me m arav illé  un poco desto: porque no me pare
c ía  que e ssa  buena muger u v ie s se  lleg a d o  a tan  a lto  grafio -  
de v ir tu d , que e l l a  tu v ie s se  lo  que nunca Nuestro Señor da- 
sin o  a personas de grande p e r fe c c ió n , Y aunque yo te n ía  e ssa  
muger por persona s p ir i tu a l  y devota , más no por tan p er fe£  
t a ,  Y a q u e lla  señora con quien estab a  en Montemayor, te n ía 
l a  notada por c o lé r ic a ,  y después tuvo o tro s descontentos -  
d e l la ,  por donde l a  desp id ió  de su compañía, Y e l  con fessor  
d esta  señora me e s c r ib ió  que no l e  d ie s se  c ré d ito  s i  me fue  
sse  a hab lar, be l a  san ctidad  d esta  señora (Fray Luís se ve_ 
f ie r e  a doña E lv ir a  de Mendoza) (6 5 ) /  tóo hab lo , porque e l l a  
fue t a l ,  que espero en nuestro  Señor e s c r ib ir  p resto  su v i 
da por se r  va d ifu n ta . Por donde su s a l id a  de casa  d esta  sjb 
ñora más creo que por culpa de l a  s ie r v a  que de la  señ o ra .-  
Por e s ta  razón me m arav illé  de lo  que V .S . me e sc r ib ió  de -  
su sangre. Más no me a tr e v í a e sc i* ib ir le  lo  que te n ía  por no 
deshazer en nada, n i q u itar  a V .S . l a  devoción que en e s to -  
ten ía"  ( 66) .  Tras l a  le c tu r a  de e s ta s  palabras de Fray L u ís, 
creemos que mal podría, r e c e la r  e l  P a tr ia rca  de la  san tid ad -  
de Sor María de l a  V is ita c ió n , cuando, a l  mismo tiem po, da
ba c réd ito  a l a  supuesta  san tid ad  de su beata  Ana de J esú s , 
cuestion ad a , en e3te  caso con CQnocimiento de causa, por -  
Fray Luís de Granada.

En l a  r e la c ió n  e p is to la r  de Fray Luís de Granada^- 
con e l  P a tr ia rca  Don Juan de R ibera, siempre con e l  tra s fo n  
do de sus r e sp e c tiv a s  ah ijadas e s p ir i t u a le s ,  hay un asunto- 
que quizás r e s u lte  conveniente a c la ra r  adecuadamente. El -  
asunto a que nos referim os es l a  supuesta  regañina que Fray 
Luís h izo  a cu amigo Ribera por creer  que é s te  hospedaba en
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su  propia casa  a l a  "beata A gullona. Los e stu d io so s  de Ribera  
y de l a  beata Agullona han aclarado e s te  punto m alin terp re-  
tando la s  palabras de Fray Luís (6 7 ) . Una a ten ta  le c tu r a  de 
l a  ca rta  de Fray Luís a Ribera demuestra que e l  sab io  domi
n ico  nunca creyó que l a  beata  Agullona v iv ía  en casa  d e l Pa 
t r ia r c a .  Además, en e l  caso de que e s to  hubiera s id o  a s í ,  -  
no 3e hubiera m olestado por e l l o  Fray L u ís , antes a l  contra  
r io ,  e l  dominico lo  hubiera aceptado c a s i  como un honor para  
su  amigo e l  P a tr ia r c a . Pero Fray Luís no se r e fe r ía  en su -  
e p ís to la  a l a  beata  M argarita Agullona sin o  a Ana de Jesú s. 
Por e so , e l  dom inico, tra s  r e c e la r  de l a  supuesta  san tid ad -  
de Ana de J esú s, l e  d ice  exactamente a Ribera: "Cíon e s ta  -  
ocasión  me dixo é l  (Fray Lüís se r e f ie r e  a Fray Jaime S á n —  

chez que por e s ta  época se encontraba en L isboa) algo de lo  
que av ía  pasado y como V .S . l a  av ía  aposentado en su p r o p i a  

ca sa . D e-lo qual también me m a r a v illé , acordándome de lo  que 
se e sc r iv e  de S .  Agustín: que e l  qual no c o n s in tió  que su -  
hermana morasse con é l  en su c a sa , d iz iend o que cum so ro re-  
mea f u i ,  so r o r is  meae non f u i .  Por e s to  huelgo que V . S .  l e -  
haya mandado dar o tra  casa  fu era  de la  suya". Después, ac3.a 
ra Fray Luís: "Más e sto  no ha lu gar en l a  madre Agullona -  
( s i c )  por se r  tan conocida 3u sa n ctid a d , que s i  d e c ir  se -  
puede, V .S. parece que gana honra con te n e r la  en su casa , -  
mayormente siendo e l l a  más e s tá tu a  de muger, según me d icen , 
que muger" ( 68) . ’

N otable p ara lelism o hemos v i s t o  que e x is t e  en la s  
r e la c io n e s  e s p ir itu a le s  m antenidas, de una p a r te , por Fray- 
Luís de Granada con Sor María de l a  V is ita c ió n  y  l a  beata -  
Ana Rodríguez, y , de o tr a , por e l  P a tr ia rca  Don Juan de Ri
bera con la s  beatas M argarita Agullona y Ana de J esú s . Am—  
bos amigos intercam biaron am plias inform aciones de la s  e x p e  
r ie n d a s  v iv id a s  por sus h ija s  e s p ir i t u a le s .  Fray Luía de -  
Granada tuvo menor fortu na que Don Juan de R ibera. La sa n t i  
dad de Sor María de l a  V is ita c ió n  se demostró que era f in g í  
da y su ca íd a  arrastró  a la  beata  Ana R odríguez, obligando, 
también, a l  mismo Fray Luís a d esd ec irse  públicam ente de su 
creen cia  en e l l a s .  Por con tra , e l  P a tr ia rca  Ribera p rosigu ió  
su m ag ister io  e s p ir itu a l  y l a  b ea ta  M argarita Agullona gozó ,
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c o m o  de i n m e d i a t o  v e r e m o s ,  d e  t o d o s  l o s  f a v o r e s  y  benep láci 
t o s  o f i c i a l e s .  Hubo u n a  d e sig u a l fortu n a , pero a l a  p o s tre ,  
q u e d a  c l a r o  q u e  l o s  d o s  amigos estaban firmemente comprome
t i d o s  e n  l a s  m i s m a s  ex p er ien c ia s  e s p ir i t u a le s .

P rólogo de Don Juan de Ribera a l a  "Vida" de 
la  beata M argarita Agullona

Para f in a l iz a r  e l  a n á l i s i s  de l a  r e la c ió n  e s p ir i 
t u a l  e x i s t e n t e  e n t r e  Don Juan de Ribera y  l a  beata  Margari
ta  A g u l l o n a ,  dedicaremos unas breves notas a a n a liz a r  e l  -  
"Prólogo" e s c r ito  por Ribera a l a  "Vida" de l a  beata  Agullo  
na. Empero, ten iendo en cuenta que e l  marco cron ológ ico  de- 
nuestro  trabajo es e l  s ig lo  XVII en su primera m itad, antes  
de en trar  en e l  a n á l i s i s  d e l e s c r i to  de R ibera, será  in te r £  
san te dejar co n sta n cia  de lo s  "favores" p ú b lico s y  privados 
que e l  P a tr ia rca  h izo  a la  muerte de su d i le c t a  h i ja  e s p ir i  
tu a l .  Creemos que e s to  r e v is t e  un indudable in te r é s  para po 
der comprender l a  c o n f l ic t iv id a d  e s p ir i tu a l  que t ie n e  lu gar  
e n  V a l e n c i a  después de l a  muerte d e l c lé r ig o  va len cian o  Fran 
c is c o  Jerónimo Simón.

Don Juan de Ribera r in d ió  grandes honores a l a  -  
beata  A g u l l o n a  tr a s  l a  muerte de é s ta .  El P a tr ia rca  no h izo  
m á s ,  n i  t a m p o c o  menos de lo  que había hecho para honrar l a -  
m u e r t e  d e  s u  a m i g o  Frajr Pedro N ico lá s  F actor , y de lo  que -  
hará más a d e l a n t e  a su otro amigo, Fray Luís B ertrán . La 
tu ación  d el P a tr ia rca  no l a  guiaba un in te r é s  por apoyar a -  
é s t a  u o tra  r e l ig io s o ,  sin o  e l  de dar a l  pueblo v a len c ia n o -  

^ e l  ejemplo d e  u n a s  personas que v iv ien d o  en estrech o  contac  
t o  c o n  é l ,  h a b í a n  conseguido e je m p lif ic a r  a todos con sti v i  
da de s a n t i d a d .  Convencido de que e s to s  "santos" ejem plos -  
a y u d a b a n  a l  p u e b l o  a  acentuar su  r e l ig io s id a d , se mostró -  
f i r m e m e n t e  d i s p u e s t o  a  d ivu lgar por todas p artes l a  devoción  
a  l o s  m i e m o s .

L a  b e a t a  M argarita Agullona f a l l e c i ó  en V alen eia -  
e l  d í a  9 de diciem bre d e l año 1 .6 0 0 . Don Juan de Ribera -  
a s i s t ió  esp ir itu a lm en te  a la  beata  en lo s  ú ltim os momentos- 
de su v id a , y estuvo p resen te  en e l  momento de su ób ito  que, 
por c ie r t o ,  se  produjo en una de la s  casas que e l  P a tr ia rca  
te n ía  en l a  ciudad de V alencia  (6 9 ) .
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F a lle c id a  l a  beata  A gullona, Don Juan de Ribera -  
mondó tra s la d a r  su cadáver a l  convento de lo s  P:P. Capuchi
nos de l a  c a l le  Alboraya. Aquí permaneció expuesto e l  cuer
po durante tr e s  d ías "para consuelo  d e l pueblo" (7 0 ) , "Acu
dieron  todas la s  parroquias y todas la s  Ordenes, su cesiv a — 
mente, con sus comunidades, a ca n ta r le  cada una un responso, 
y c a s i  toda l a  ciudad , a honrar y venerar en l a  muerte a quinn 
tan  b ien  s ir v ió  a Dios en la  v id a . Pasados tr e s  d ía s , l a  en 
tem aron  en la  c a p i l la  mayor de dicho convento, a l a  p a r te -  
de la  e p ís to la .  En aq u ello s t r e s  d ía s , no se corrompió e l  -  
cuerpo n i de é l  se s in t ió  mal o lo r . Tenía e l  ro stro  tan her 
moso y con tan  nuevo resp land or, que no p a rec ía  d ifu n to" . -  
In n ecesario  parece agregar que todas e s ta s  m a n ife sta c io n es-  
p ú b licas de ferv o r  y devoción popular contaron con e l  apoyo 
y l a  p resen cia  de Don Juan de Ribera (71)*

La beata  M argarita Agullona estuvo enterrada en -  
e l  convento de lo s  PP. Capuchinos desde 1.600 h a sta  1 .6 0 5 .-  
E ste ó ltim o arlo, f in a liz a d a s  la s  obras de l a  C a p illa  d e l -  
Real C olegio  Seminario d e l Corpus C h r is t i ,  Don Juan de Ribe 
ra tra s la d ó  e l  cuerpo de la  b eata  a e s ta  c a p i l la  (7 2 ) . A si
mismo, mandó cubrir  l a  sep u ltu ra  de l a  beata  con una p iedra  
de a la b a stro , conteniendo l a  s ig u ie n te  in scr ip c ió n " : B/Mar- 
g a r ita  A gullona, S e ta b e n s is ,/  P r o fe s s io n is  F ranciscana, -  
O biit 8 Decembris, Anno A /lía t iv ita te  Domini 1 .6 0 0 . A e ta t is -  
Sueae 64. C laru it H aec/ Virgo Eximia V itae P o e n ite n tia  Et -  
Frequenti E x ta s i. AS/ siduos D olores In  ejusdem P artibus -  
A ccep it, In Q uibus/ C h r is t is  Dominus Vulnera; F er ia  4 In Ca 
p ite  Coronae/ In s ta r . Mortua E st Magna Opinione S a n c t ita t is  
. /  e t  Funere P ie ta te  Celebérrim o".

lío encontró eterno descanso e l  cadáver de la  bea
ta  Agullona en e l  lu gar en e l  que l e  había depositado e l  Pa 
tr ia r c a  R ibera. En o tros momentos, la s  c ir cu n sta n c ia s  domés_ 
t ic a s  d el propio C olegio  del Corpus C h r is t i ,  lo s  tiempos de 
adversidad y c r isp a c ió n  v iv id o s  en V alencia  por l a  op osic ión  
de c ie r to s  se c to r e s  r e l ig io s o s  a l a  san tid ad  d e l c lé r ig o  -  
Francisco Jerónimo Simón, la s  d e c is io n e s  de lo s  d ecretos de 
Urbano VIII restr in g ien d o  la s  devociones p op u lares, u o tras  
cu a lesq u iera  cau sas, h ic ie r o n  que se tra s la d a r a  de lugar su  
sep u lcro . Ahora, un lugar y una in sc r ip c ió n  más humilde s e -  
l e  reservab a, tod av ía  dentro de l a  misma c a p i l la  d el C olegio
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d el P a tr ia rc a . La in sc r ip c ió n  tan  la u d a to r ia  de a n te s , fu e -  
c u s t itu id a  ahora por o tra  más e sc u e ta . f,M argarita A gullona- 
S e ta b e n s is /  P r o fe s s io n is  F ran ciscan as, O b iit IX d ecem b ris,/ 
Anno A  I ía t iv ita te  Domini M. DC. A e ta tis  Suae LXIIII" ( 7 3 ) . -  
S i n  duda alguna corr ían  o tros tiem pos, y Don Juan de Ribera 
ya no estaba p resen te  para continu ar favoreciendo a su gran 
”amiga" e s p ir i t u a l .

co e n t i e r r o  y  e l  m agnífico sep u lcro . R ibera estab a  firmemen 
t e  c o n v e n c i d o  de la  santidad  de l a  beata  y ,  con e l  f in  de -  
f a v o r e c e r  u n a  h ip o té t ic a  e le v a c ió n  a lo s  a lta r e s  de Ó3ta, -  
e n c a r g ó  a  F r a y  Jaime Sánchez un l^bro h a g io g rá fico  sobre la  
v id a  y  v ir tu d es d e  l a  beata M argarita. Y  no quedó ahí l a  ac 
t u a c i ó n  d e  R i b e r a ,  q u i e n ,  d isp u esto  a dar testim on io  perso
n a l  de l a  s a n t i d a d  de su a h i j a d a  e s p ir i t u a l ,  tomó la  d e c is ió n  
d e  p r o l o g a r  é l  m i s m o  e l  l ib r o  de su "Vida".

El prólogo e s c r ito  por Don Juan de R ibera es impor 
t a n te  p o r q u e  e n  é l  se deja  t r a s lu c ir  claram ente cuál fue l a  
e s p i r i t u a l i d a d  q u e  e l  P a tr ia rca  defendió  y animó durante e l  
la rg o  tiempo que estuvo a l  fr e n te  de l a  a r c h id ió c e s is  va len  
c ia n a . Además, la  e sca sez  de e s c r i to s  e s p ir itu a le s  d e l Pa—  
t r ia r c a , da un in te r é s  añadido a e s ta  breve obra, porque en 
e l l a  creemos que se a c la ra  b ien  l a  p o s ic ió n  p ersonal de Ri
bera y  su compromiso con una forma de e sp ir itu a lid a d  con -  
fu e r te s  m atices m a r a v i l lo s is ta s , muy fr o n te r iz a  con la  orto  
doxia  o f i c i a l i s t a  y extraordinariam ente a b ie r ta  a todo e l  -  
elem ento la ic o  de l a  soc ied ad . Es l a  mioma e sp ir itu a lid a d  -  
que será  desnostada continuamente por c ie r to s  se c to r e s  r e l i  
g io s o s  que ven con malos o jos que e l  pueblo p a r t ic ip e  de -  
c ie r to s  favores e s p ir itu a le s  reservados a lo s  e s p ír itu s  re 
l ig io s o s  más s e le c t o s .

l io n a  (7 4 ) . F a lle c id a  l a  b ea ta , R ibera creyó oportuno "pu—  
b l ic a r  la s  san tas y  admirables obras de esba v i r g e n . . . 1' . Lo 
h iz o , n o  p o r q u e  tu v ie r a  duda alguna acerca  de l a  san tidad  -  
de l a  beata  ( e s  más que ev id en te  que no la s  te n ía )  sin o  "pa 
ra  ejemplo de m u ch o s ..." . E l P a tr ia rca  encargó e l  trabajo -

Los honores rendidos no f in a liz a r o n  con e l  p á b li-

Ribera comienza su "Prólogo” ju s t if ic a n d o  la s  ra
zones de un l ib r o  h a g io g rá fico  sobre l a  beata  M argarita Agu
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a l  P .  F r a y  J a i m e  Sánchez, porque consideraba que pra é s te  -  
q u i e n  m e j o r  podía conocer a l a  b ea ta . S in  embargo, a p esa r -  
d el e m p e ñ o  p u e s t o  p o r  e l  P. Sánchez, e l  l ib r o  le  p arec ía  a -  
R i b e r a  q u e  s e  q u e d a b a  corto  en cantar la s  e x ce le n c ia s  de l a  
A g u l l o n a .  F r a y  Jaime Sánchez ha cumplido e l  encargo de Ribe 
r a ,  p e r o  a  j u i c i o  d e  é s t e ,  lo  ha hecho "con mayor brevedad- 
d e  l o  q u e  p e d í a  h i s t o r i a  t a n  grande" (75)*

San Juan de Ribera no se  res ig n a  a hacer un prólo  
go lau d ator io  s in  más, a l  menos é s ta  era l a  costumbre en -  
la s  m ú ltip le s  h a g io g ra fía s  que se publicaron  en l a  época; -  
sin o  que, se consid era  un p ro ta g o n ista  de e s ta  h is to r ia  y , -  
por to n to , quiere p a r t ic ip a r  en e l l a .  "Y a s í  he querido acom 
paliarla  con dAcir a lgo  de lo  mucho que se pudiera r e f e r ir .  • • 
y no por la  r e la c ió n  de o tr o s , 3ino por haber s id o  t e s t ig o -  
de v i s t a ,  y no de uno o dos años, s in o  de más de v e in te  y -  
c in co  continuos tra tá n d o la  fa m ilia r m e n te ..." . Pero e l  P a tr ia r  
ca no es un p ro ta g o n ista  cu a lq u iera , sin o  una persona muy -  
cauta  y experim entada. En su ánimo pesa  to d a v ía , dolorosa
m ente, l a  t r i s t e  ex p er ien c ia  v iv id a  por su amigo Fray L u ís-  
de Granada en la  tod av ía  má3 t r i s t e  h is to r ia  de Sor María -  
de l a  V is ita c ió n  y de l a  beata  Ana R odríguez. E ste desgra—  
ciado su ceso , d irá  R ibera, "me o b lig a v a  a poner mayor adver 
te n c ia  y c ircu n sp ecc ión , en con sid erar  s i  en la s  cosas de -  
e s ta  v irg en , av ía  algún engallo ora fu e sse  por culpa suya, -  
ora por decepción , y  su g es tió n  d e l demonio". La c a u te la  de- 
Ribera es t a l  que, no fián d ose  de su p ersonal j u ic io ,  recu
rre a l  de o tr o s . lio l e  bastan la s  v a lo ra c io n es  favorab les -  
de Fray Pedro N ico lá s  F actor, n i  de Fray C r istó b a l Moreno,-  

/'cuyas ejem plares v id as eran n o to r ia s , y a s í  mismo lo s  mu—  
chos dones que r e c ib ie r o n  de Nuestro Señor• Tampoco son -  
s u f ic ie n te s  la s  oponiones que em iten o tro s  f r a i l e s  de l a  fa  
m ilia  fra n c isca n a , pues e l  s e r  l a  "beata de su misma R e li—  
gión  y haberse comunicado con e l l o s ,  podían te n e r le  p ía  a fee  
c i ó n . E l  P a tr ia rca  recu rre , fin a lm en te , a l  ju ic io  p ers£  
n a l de do3 personas que con sid era  muy avezadas en e s ta s  -  
c u estio n es  e s p ir i t u a le s .  De un la d o , pide l a  co lab oración  -  
de Fray Rodrigo de S o l í s ,  reformador de la  P rov in c ia  a g u sti  
niana de Aragón; de o tro , recurre a Fray Luís Bertrán, s in -  
duda, l a  persona que más r e a c ia  sé  muestra en V alencia  a ad
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m i t i r  d e t e r m i n a d o s  m a r a v i l l e s i s m o o  m ís t ic o s .  En e s t e  s e n t i 
do, c a b e  r e c o r d a r  l a  " fr icc ión "  que Fray L u í s  Bertrán mantu 
v o  c o n  F r a y  Fedro N ico lá s F actor por l a  e x c e s iv a  propensión  
de e s t e  itltim o a lo s  arrobos y é x ta s is  (7 6 ) .

Con lo s  testim o n io s de Fray Rodrigo de S o lís  y de 
Fray Luís B ertrán , Ribera ya e s tá  seguro de que no había en 
gaño alguno en la s  cosas que va a narrar de l a  beata  Marga
r i t a  A gullona. La c a u te la  es ya in n e c e sa r ia , pues e l  t e s t i 
monio personal va refrendado por dos de la s  personas que -  
más fsma de san tid ad  tien en  en V a len c ia .

D e s p u é s  de e s ta  in trod u cción  person al ju s t if ic a d o  
r a ,  D o n  Juan de Ribera pasa a narrar l a s  ex p er ien c ia s  v i v i 
d a s  por é l ,  por Fray Rodrigo de S o l ís  y por Fray Luís Ber
t r á n ,  en l o s  p r e c i s o s  momentos ep que l a  b eata  M argarita -  
A g u l l o n a  s e  d i s p o n í a  a r e a l iz a r  su co tid ia n o  e je r c ic io  de -  
l a  " m e d i t a c i ó n  de l a  sa n tiss im a  y  p r e c io c íss im a  P asión  de -  
J e s u c r i s t o  N u e s t r o  Señor" (7 7 ) .

Ya r e s u lta  d i f í c i l  im aginar a todo un Arzobispo y 
sus acompañantes in trodu cién dose s ig ilo sa m en te  en e l  aposen  
to  de una b ea ta , s in  permiso de é s ta ,  para observar lo s  -  
e je r c ic io s  e s p ir itu a le s  que hace durante cuatro largas ho—  
ras; pero, tod av ía  r e s u lta  más in im aginable l a  s e n c i l l e z  -  
con que Don Juan de Ribera nos cuenta la s  ex p er ien c ia s  por-  
é l  v iv id a s . No acabamos de r e s i s t i r  l a  te n ta c ió n  de t r a s la 
dar aquí l a  narración  de R ibera. S i alguna duda tod av ía  que 
daba acerca de cu á l era  la  e sp ir itu a lid a d  que a Don Juan de 
Ribera más agradaba, y a q u e lla  con que se s e n t ía  más identiL 
f ic a d o , é s ta  queda ahora plenamente despejada.

"Hallárnosla ambos v iern es  c r u c if ic a d a  en una cru z, 
que e lla , me había pedido l e  d ie s s e ,  que era  tan  la rg a  como- 

'  c u  e s ta tu r a , y  t e n ía  lo s  brazos tan  la rg o s  cuanto e l l a  podía  
con d i f ic u lta d  a lcan zar con lo s  su yos. Estaba ten d id a  en e l  
s u e l o  y  pu esta  l a  cruz sobre s í ,  lle g á n d o le  desde la  cabeza  
a lo s  p ie s  y  con lo s  dedos de la s  manos a sid o s lo s  brazos -  
de l a  cru z, aunque no alcanzaba a coger todo e l  grueso de -  
l a  madera, sin o  un poco de e l l a  con la s  puntas de loo  dedos, 
estaba tan  a s id a , con so lo  e sto  de l a  cru z , que meneando l a  
cruz de cu a lq u ier  parte a s í  de l a  cabeza, como de I 03 brazos 
y  d el p ie ,  se  meneaba todo e l  cuerpo de la  v irg en  de la  mis 
m a  manera que s i  e s tu v ie r a  enclavado fuertem ente su cuerpo-
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en la  cru z. M ostrava en e l  r o stro  grandíssim a a f l ic c ió n ,  s in  
hacer v i s  age alguno, an tes con un sem blante tan  grave y com 
puesto que admiraba.

"De e s ta  manera estuvo h asta  e l  punto que e l  r e lo j  
tocó la s  tr e s  h oras, y en to cá n d o la s , vimos n otab le  mudanza 
en su ro stro ; y tan  grande que verdaderamente se  podía ten er  
por muerta, porque lo s  o jos estaban  en te lad os y cada uno -  
con una lagrim a y l a  boca un poco a b ie r ta  y de c o lo r  de t i e  
rra  y e l  c o lo r  d e l ro stro  robado de todo punto. Procuramos- 
hacer alguna d i l ig e n c ia  para entender s i  resp irab a  y pareció  
nos que no. Debió e s ta r  en e s te  e j e r c ic io  h a sta  cerca  de -  
la s  cuatro y entonces mostró gran sen tim ien to  en e l  costado  
derecho, poniéndose l a  mano sob re e l  h áb ito  y apretándola -  
en l a  parte que e l  b en d itísim o cuerpo de J e su c r is to  Nuestro  
Señor padeció l a  lanzada. Levántose después de r o d i l la s ,  su
puestas la s  manos ju n ta s, como s i  l le v a r a  en e l l a s  alguna -  
cosa , anduvo hincadas la s  r o d i l la s  por todo e l  aposento, -  
ofreciend o e l  co rd er ito  a l  Padre E terno, por lo  pecados dé
lo s  hombres. Y en p a r t ic u la r , nombraba en tre  d ie n te s  algu—  
ñas necesid ad es p ú b lic a s • Consideramos que estando arrobada 
y s in  ningún sen tid o  e x te r io r , d ió  v u e lta  a todo e l  aposen
to s in  topar en pared o en o tra  cosa  alguna, an tes con l a  -  
misma ad verten cia  que pudiera ten er  s i  e s tu v ie r a  acordada.-  
Pasó después a l  descendim iento de l a  cruz y lev a n tó  la s  ma
nos como quien qu iere coger alguna cosa  que v ien e  de a l t o . -  
Oímos que d ijo  muy a passos Yo lo s  p ie s  q u iero . Y bajando -  
la s  manos muy poco a poco, y juntamente su r o s tr o , l le g ó  a l  
su e lo , donde puso l a  boca, chupando, y lloran d o  tan amargad- 
mente, y con tan abundantes lágrim as, que nos m aravillam os- 

' todos de que tu v ie se  fu erza  para l lo r a r  copiosam ente, des—  
pués de aver pasado tan grande trab ajo  co rp o ra l, no aviendo 
comido, n i bevido desde e l  d ía  an tes a medio d ía ” (7 8 ) .

E l prólogo es so lo  una; m uestra más que v ien e  a -  
confirm ar, como ya a l  f in a l  de sus d ía s , Don Juan de Ribera 
mantiene l a  misma- con fian za  en l a  e sp ir itu a lid a d  que ayudó- 
a propagar cuando fue Obispo de Badajoz en cus años de ju—  
ventud. La misma e s p ir itu a lid a d  que l e  h izo  se r  objeto  de -  
la s  acusaciones de Fray Alonso de la  Fuente, que l e  puso en
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con tacto  con Fray Luís de Granada y que, fundamentalmente, -  
apoyó de manera d ec id id a  en V a len cia  en lo s  casos de l a  bea 
t a  M argarita A gullona, de Fray Pedro de Santa M aría, de lo s  
fra n c isca n o s d e sc a lz o s , de lo s  capuchinos, de Fray Pedro Ni 
c o lá s  F actor y de ta n to s  y ta n to s  o tr o s . En e l  plano perso
n a l ,  estamos seguros de que Don Juan de Ribera p ra c ticó  e s 
ta  e s p ir itu a lid a d , que de forma gen era l llamamos " e sp ir itu a  
l id a d  d e l recog im ien to” y que, más concretam ente, se singu
la r iz a  por l a  frecu en c ia  de l o s  m arav illosism os e sp ir itu a —  
l e s ,  por su arra igo  popular y por acep tar que lo s  elem entos 
no r e l ig io s o s  d e l pueblo p a r tic ip e n  también de e l l a  y de -  
lo s  dones que en e l l a  se  pueden r e c ib ir .

A sí p u es , e l  apoyo prestado por Ribera a l a  e sp i
r itu a lid a d  m ís t ic a  valenciana- creemos que r e s u ltó  d e c is iv o -  
para que aquí no rse produjeran la s  p ersecu cion es y a taqu es-  
de que eran o b jeto  muchos e s p ir itu a le s  en o tra s p a r te s . Ri
bera fue capaz de crear un clim a de to le r a n c ia  r e l ig io s a  en 
V alen cia , que h izo  p o s ib le  e l  que la s  fu erzas c o n tra rre fo r-  
m istas v a le n c ia n a s , aunque ve laran  sus armas, no se  adentra  
ran en polém icas y  d iscu c io n es  ten d en tes a cu estio n a r  l a  va  
l id e z  de la s  e x p e r ien c ia s  e s p ir i tu a le s  m ís t ic a s .  A l a  muer
te  de R ibera, e l  clim a de to le r a n c ia  se  quebró y no hubo na 
d ie  en V a len cia  que fu era  capaz de mantener e l  e q u il ib r io  -  
de fu e r z a s . Nada im pidió entonces e l  c u estio n a r  una e s p ir i 
tu a lid a d , que para algunos era  considerada no so lo  heterod£  
xa, s in o  claram ente h e r é t ic a . E l acontecim iento  h is tó r ic o  -  
que se  tomó como escu sa  fue l a  muerte de un oscuro c lé r ig o ,  
b en efic ia d o  en l a  I g l e s ia  parroq u ia l de San Andrés, y a -  
quien  lo s  v a len c ia n o s aclamaban como sa n to . E l personaje se  
llam aba, F ran cisco  Jerónimo Simón.



20 6

NOTAS

1 .-  Son abundantes lo s  trab a jo s  llevados a cabo sobre l a  f i 
gura del P a tr ia rc a  Ribera# Para un co rrecto  encuadre de- 
e s ta  compleja personalidad h is tó r ic a  creemos que es nece 
sa rio  ten e r en cuenta lo s  s ig u ien te s : R ..ROBRES LLUCH: -  
San Juan de R ibera, Barcelona, 1960; ID.? ”Sait Juan de -  
R ibera, Expresión teo ló g ica  y o ra to r ia  sagrada en e l  S i
glo de Oro de l a  lengua de C a s t i l la  (1532-1611)", en -  
I n s t i tu to  Español de H is to r ia  E c le s iá s t ic a . Roma (1-984); 
ID .: "San Carlos Borromeo y sus re lac io n es  con e l  episco 
pado ib é rico  p o s trid en tin o , especialm ente a trav és  de f r .  
Luis de Granada y San Juan de R ibera” , en Anthológica -  
Annua, v o l. 8, Roma (1960), pp. 83-141; ID .: "B ib lia  y -  
a sc é tic a  en San Juan de R ibera, e s c r i tu r i s t a  p o s tr id e n ti 
no” , en Teología E s p ir i tu a l , v o l. 5, ndm. 13, Valencia -  
(1961); ID .: "Primera tran sc rip c ió n  de lo s  o rig in a le s  au 
tó g ra fo s , notas y estudio  p re lim in ar" , en Sermones, de -  
SAN JUAN DE RIBERA, v o l. I ,  V alencia, 1987, pp. 4-111; -  
ID .: "Biblismo en San Juan de R ibera", Dos comentarios -  
in é d ito s  a l  Cantar de lo s  C antares", en Anthológica Annua, 
v o l. 22, Roma (1-975), pp. 105-203; ID .- J .R . 0RT0LA: "La 
Monja de Lisboa. Sus fing idos estigm as. Fray Luis de Gra 
nada y e l  P a tr ia rc a  R ibera", en B o letín  de l a  Sociedad -  
C astellonense de C u ltu ra , niím. 23 (1947), pp* 182-214 y 
249-278; V. CARCEL ORTI: "Obras impresas del s ig lo  XVI -  
en l a  b ib lio te c a  de S. Juan de R ibera", en Anales del Se
m inario de V alencia, ndm. 11 (1966), pp. 111-383; ID .: -  

% "El inven tario  de la s  b ib lio te c a s  de San Juan de R ibera", 
en Analecta Sacra Tarraconense, XXXIX (1968); J .  FUSTER: 
H eretg ies, re v o lte s  i  Seimons, Barcelona, 1968; S. GARCIA 
MARTINEZ: "El P a tr ia rc a  R ibera y l a  ex tirp ac ió n  del eras  
mismo valenciano", En E stud ia , 4 , Valencia (1975), pp* -  
69-114; R* GARCIA CARCEL: H ere jía  y Sociedad en e l s ig lo  
XVI. La In q u is ic ió n  en V alencia 1530-1609# Barcelona, -  
1979; J.M. GARGANTA: "San Juan de R ibera y San Luis Ber* 
trá n " , en Teología E s p ir i tu a l , v o l, 5, (1961), pp. 63-104; 
A. HUERGA: "San Juan de R ibera y fray  Luis de Granada. -



Dos cuerpos y una misma alma” , en Teología E s p ir i tu a l . -  
v ó l. 5 (1961), pp. 103-132; A. MESTRE: "Un documento des 
conocido del P a tr ia rc a  R ibera e sc r ito  en lo s  momentos de 
c is iv o s  sobre l a  expulsión de lo s  m oriscos", en Estudios 
dedicados a Juan Peset A leixandre, Universidad de Valen 
c ia  (1982), pp. 733-739; ID .: "Je ra rq u ía  c a tó lic a  y o l i  
garquía m unicipal ante e l  co n tro l de l a  Universidad de- 
Valencia (El Obispo Esteve y l a  cuestión  de lo s  pasqui
nes con tra  e l  P a tr ia rc a  R ibera)", en Anales de l a  Univer 
sidad de A lican te , nóm. 1, (1981), pp. 9-35; J . I .  TELLE- 
CHEA IDIGORAS: "D eclaración in é d ita  del santo P a tr ia ro a  
R ibera sobre la s  •Consideraciones* de San Juan de Val— 
dés", en H ispania Sacra, 12, (1959), pp* 455-464*
Ejemplos de esto  fueron: C alixto  I I I  (1429-1458), Ale— 
jandro VI (1458-1492), C ésar-B orja (1492-1498), Juan -  
Borja (1499-1500), Pedro Luis Borja (1500-1511), Alonso 
de Aragón (1512-1520) y Erardo de Marca (1520-1538). 
ROBRES, San Juan de R ibera , pp. 68-69 y  119-121.
Para e l tema de R ibera y lo s  m oriscos, V id .: P . BORONAT: 
Los moriscos españoles y su expulsión. Estudio h i s tó r i -  
c o - c r í t ic o . V alencia, 1901, 2 v o ls ; M. DANVILA Y COLLA
DO: La expulsión de lo s moriscos españo les. Madrid, 1889; 
J .  REGLA: Estudios sobre lo s  m oriscos, V alencia, 1967;- 
A. DOMINGUEZ ORTIZ -  B.VINCENT: H is to r ia  de los m oriscos. 
Vida y tra g e d ia  de una m inoría , Madrid, 1978; J .  PUSTER: 
P oetes. Moriscos i  cap e llan s . V alencia, 1962; R. BENITEZ 
-  E. CISCAR: "La. Ig le s ia  an te l a  coversión y expulsión- 
de lo s  m oriscos", en H is to r ia  de l a  Ig le s ia  en España, -  
IV, pp. 253-307. Asimismo, consideramos im prescindib le- 
en es te  tema, l a  b io g ra f ía  del P a tr ia rc a  R ibera obra de 
R. Robres.
BATLLORI, La santedad agenpada.. . . p . 271*
Ch. LEA: H is to r ia  de l a  In q u is ic ió n  española, v o l. I I I ,  
Madrid, 1983, pp* 159 y 181.
I b id . , pp. 159-160.
PUSTER, P o e te s .. . . p . 89*
A. ALCALA: "Prólogo", en H is to r ia  de l a  Inqu is ic ió n  espa
ñ o la . v o l. I I I ,  Madrid, 1983, pp. XXVII-XXVIII.
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-  FUSTER, P o e te s ,,» , p . 89* '*La p o l í t ic a  de l a  co rt o s c i l -  
lh  contínuament en tre  le s  in flu en c ie s  oposades” .

-  ROBRES, San Juan de R ibera, p . 415. No sólo Robres, -  
también o tros autores ponen de m anifiesto  e s ta  dual po 
s ic ió n  del P a tr ia rc a  R ibera fre n te  a l  tema de lo s  mo— 
r is c o s . Vid.s R. BENITEZ- E. CISCAR, La Ig le s ia  ante -  
l a  conversión .. . . pp. 276-283.

-  MESTRE, Un documento d esc o n o c id o ..., pp. 733-739.
-  DOMINGUEZ-VINCENT, H is to ria  de lo s  m o r is c o s .. . . p . 140.
-  FUSTER, H e re tg ie s .. . , pp. 22-23.
-  GARCIA MARTINEZ, El P a tr ia rc a  R ib e r a . . . . pp. 69-72. A- 

la s  t é s i s  de S, G arcía M artínez se han sumado o tro s , -  
en tre  lo s  que cabe reseñar: GARCIA CARCEL, H ere jía  y -  
Sociedad.. . , p . 63; L. GIL FERNANDEZ: Panorama S ocia l- 
del humanismo español (1500-1800), Madrid, 1981¡, p.448.

-  FUSTER, Rebeldes y Heterodoxos. Barcelona, 1972, p.118.
-  GARCIA MARTINEZ, El P a tr ia rc a  R ib e ra .. . . p . .  110.
-  FEBVRE, Erasmo, l a  C ontrarreform a.. . . pp. 127-128.
-  ROBRES, San Juan de R ibera, p . 60. Sobre e l  asunto de- 

R ibera-Carranza en Salamanca, Vid»: TEELECHEA, Tiempos 
r e c i o s . . . , p . 170.

-  GARCIA CARCEL, H erejía  y S o c ie d a d ..., p . 63.
-  Una exacta re la c ió n  de lo s  fondos e x is ten te s  en l a  b i

b lio te c a  de R ibera puede verse  en: CARCEL ORTI, Obras-  
impresas del s ig lo  X V I..., pp. 11i1-383 y ROBRES, San -  
Juan de R ibera. Expresión te o ló g ic a .. . , pp. 1¡52-206.

-  GARCIA CARCEL, H erejía  y Sociedad .. . ,  p . 64#
-  Ib id . p . 63.
-  BATLLORI, La tiantedad a p e n c a d a ..., pp. 271 y s s .
-  GARCIA CARCEL, H ere jía  y S o c ie d a d ..., p . 96.
-  I b id . ,  p . 9 6 . Respecto a l  encargo hecho a Fray Antonio 

Sobrino, no hay documentación que perm ita probar que -  
e l  P a tr ia rc a  hizo t a l  encargo. Sin embargo, a s í  lo  hace 
constar e l  propio Sobrino en su obra: Vida E s p ir i tu a l-  
y Perfección C h ris tia n a , V alencia. 1612.

-  V id ., ROBRES, San Juan de R ibera, pp. 49-71.
-  HUERGA, H is to ria  de lo s  Alumbrados, I ,  p . 112.
-  I b id . ,  pp. 160- 210.
-  I b id . ,  pp. 124-127.
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3Í •—I b id . , PP. 487-541.
32 •—I b id . , PP. 1H2-113.
33 •—C it. en HUERGA, H is to ria  de lo s  A lum brados..., I ,  p p .-

356-357.
34 •—PANES, C h r ó n i c a . I ,  pp. 75-76.
35 •—I b id . , P- .voc—

36 . —I b id . , P. 00 .

37 •—HUERGA, H is to ria  de lo s  A lum brados..., I ,  pp. 498-499.
38 •—I b id . , P« 52».
39 •—I b id . , P« 368.
40 •—Ib id . , P* 269.
41 •—I b id . , P* 226.
42 •—I b id . , P* 578.
43 •—Ib id . , P* 228.
44 •—I b id . , P* 4* 00 .

45 •—Ib id . , p . 485.
46 •—I b id . , P• 277.
47 . —Una amplia re la c ió n  de l a  h is to r ia  de l b ea te río  va len -

ciano de l a  c a lle  Renglons, puede verse en9 E. ALCOVER: 
H is to ria  de l a  Congregación de la s  R elig iosas T erc ia rias  
Franciscanas de l a  Inmaculada» O rígenes, V alencia, 1974*

48 . -  A. HUERGA: Estudio p re lim inar a : Luis de Granada, Histo
r i a  de so r María de l a  V is ita c ió n , Barcelona, *1962, pp, 
75-76, N oticias sobre esto s papeles pueden verse también 
en, ALCOVER, O rígenes,, , , , p , 99*

49 • -  A, G, Simancas, Sección Estado, le g , 188 (428 antiguo)
s / f .

50 , -  ROBRES, San Juan de R ibera, p , 482,
51 I b id . ,  p . 433.
52 . -  A, G, Simancas, Senoión Estado, le g . 188 (428 antiguos)

s / f .
53 Ib id . ,  s / f .
54 • -  ROBRES, San Juan de R ibera, p . 433.
55 • -  A.G. Simancas, Sección Estado, le g . 188 (428 an tiguo ),

s / f .  La acusación de ”üo seg u ir la s  comunidades como -  
la s  o tra s  Beatas19 que se lan za  con tra  l a  b ea ta  Agullo
na, debemos encuadrarla en l a  pugna que viven en Valen 
c ia  lo s  franciscanos Observantes y lo s  R ecoletos. E sta  
pugna debió o b lig a r a  l a  b ea ta  a buscar l a  p ro tección- 
del P a tr ia rc a  Don Juan de R ibera.
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56 • -  V. XIMENO: E sc rito re s  del Reyho de V alencia, I ,  Valen
c ia ,  1749, f o l .  237.

57 • -  HUERGA, Estudio p re lim inar a , , , , p . 2.
58 FRAY LUIS DE GRANADA: H is to r ia  de Sor María de l a  V isi 

ta c ié n  y Sermón de la s  ca ídas p ú b lica s , ed. de Bernar
do Velado Grafía, Barcelona, 1962, pp* 361-413.

59 • -  ROBRES-ORTOLA, La monja de Lisboa*, * * p . 185. Sobre la s
C onstituciones del Real Colegio Seminario del Corpus -  
C h r is t i ,  V id ., JUAN DE RIBERA: C onstituciones del Colé 
gio y Seminario de Corpus C h r is t i* V alencia, 1896, c‘*- 
XXIII, raSm. 5.

60 • -  Además de l a  b ea ta  Agullona y de San Juan de R ibera, A*
Huer^. destaca , que tampoco creyeron en l a  veracidad de 
lo s  m aravillo  sismos e s p ir i tu a le s  de l a  Monja de Lisboa 
personajes ta n  conocidos como San Juan de l a  Cruz, Ana 
de san Bartolomé, l a  Condesa de F e ria , etc* Vid*, HUER 
GA, Estudio p re lim inar a **, , p . 74.

61 . -  C it. en ALCOVER, Orígenes *,* * pp. 68-69.
62 • -  ROBRES- ORTILA, La Monja de L isboa.*♦* pp. 26-29*
63 *- HUERGA, Estudio p re lim inar a  .* * * pp* 74-75*
64 . -  Para la s  revelaciones y v is iones e s p ir i tu a le s  de l a  Mon

ja  de Lisboa, V id.: FRAY LUIS DE GRANADA, H is to ria  de
so r M aría pp. 211-360. En e l  caso de l a  b ea ta  Agu
lio n a , V id.: ALCOVER, Orígenes* * * * Apéndice I I ,  pp.143- 
171.

65 • -  N oticias a c la ra to r ia s  sobre DS E lv ira  de Mendoza en, -
HUERGA, Estudio p re lim inar a  . . . . p* 75*

66 . -  ROBRES-ORTOLA, La monja de L isb o a ..* , p . 235.
67 • -  I b id . ,  p* 236. Vid. también: ALCOVER, Orígenes*. * * pp.

98 y 169-171.
68 . -  ROBRES- ORTOLA, La monja de L isb o a .. * *, pp. 235-236.
69 . -  Debe quedar c la ro  que l a  bea ta  Agullona no v iv ía  en ca

sa  del P a tr ia rc a  R ibera, sino en una casa que e ra  de -  
su propiedad* Asimismo, r e s u l ta  evidente que l a  b ea ta , 
por la s  razones an tes a lud idas, no r e s id ía  en e l  beate 
r io  de cuya comunidad formaba parte*

70 , -  XIMENO, E sc rito re s* . . , I ,  f o l ,  217.
71 . -  ALCOVER, Orígenes . . ♦ * pp. 100-101. Son muy in te resan ^

te s  lo s  honores que e l  P a tr ia rc a  R ibera r in d ié  a  l a  -
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bea ta  Agullona a su muerte» Pocos años después, f a l l e 
cido ya R ibera, se rin d ie ro n  honores parecidos a l  c lé 
rigo  Francisco Jerónimo Simón, y e l lo  provocó una de -  
la s  más graves c r i s i s  re lig io s a s  v iv idas en Valencia»

72 • -  Ib id» , p» 103* Según Ale ove r ,  fue l a  misma b ea ta  quien
le  p id ió  a R ibera e l s e r  en terrada  en l a  C ap illa  del -  
Colegio del Corpus C h ris t . R ibera simplemente se lim i
tó  a cumplir l a  voluntad de l a  bea ta .

73 • -  XIMENO, E s c r i to re s . .» » I ,  f o l .  217.
74 . -  El "Prólogo” de R ibera a l a  "Vida" de l a  b ea ta  Agullo

na e s c r i ta  por Fray Jaime Sánchez ha sido ya publicado 
v a ria s  veces por d iversos au to re s . Por n u es tra  parte  -  
lo  citarem os de l a  obra de: J .  BUSQUETS MATOSES: Idea-  
exemplar de prelados delineada en l a  v id a , y v ir tu d e s -  
del Venerable varón e l  Illm o. y Exmo. Señor D. Juan de 
R ibera. P a tr ia rc a  de A ntioquía. Arzobispo de V alencia. 
Su V irrey , y Capitán General. Fundador del Real Colegio 
de Corpus C h r is t i .  y en dicho Reyno. de l a  Providencia 
de lo s  Capuchinos, y de l a  Reforma de la s  R elig iosas -  
Agustinas D escalzas. V alencia, en e l  Real Convento de- 
N uestra Señora del Carmen, de l a  Antigua, y Regular Ob 
servancia , 1683, pp. 356-365.

75 • -  BUSQUETS, Idea exem plar.. . . pp. 356-357.
76 • -  Sobre e s ta  f r ic c ió n  en tre  San Luis B ertrán  y e l  Beato-

Pedro Nicolás Factor remitimos a nuestro  cap ítu lo  dedi 
cado a e s te  últim o personaje .

77 • -  BUSQUETS, Idea exem plar.. . . pp. 357-359*
78 . -  I b id . ,  pp. 359-361.

%



2 12

I I I . -  IA  ESPIRITU AUPAD VALENCIANA EN EL SIGLO XVII



213

I I . -  LA ESPIRITUALIDAD VALENCIANA EN EL SIGLO XVII

A . -  FRANCISCO JERONIMO SIMON

1 . -  B io g ra fía s  d iepares d e l personaje

Isidoro. A parisi G ila r t p u b lica  en e l  s ig lo  XVIII- 
-1 .7 0 6  parece l a  fech a  más ex a c ta - l a  primera parte de l a  -  
b io g r a fía  de Francisco Jerónimo Simón ( 1 ) .  E sc r ita  l a  obrar» 
por un f i e l  devoto de mosán Simón, se  narran en e l l a  lo s  -  
lo s  m ér ito s , v ir tu d e s , m ilagfos y sin sab ores su fr id o s  por -  
é l  en su  breve v id a .

Hasta hace poco tiempo era  ignorada l a  e x is te n c ia  
de Tana segunda parte de l a  obra de A parici; s in  embargo, es  
t a  segunda p arte se  conserva m anuscrita en l a  b ib l io te c a  de 
l a  U niversidad de V alencia  ( 2 ) .  En e l l a ,  Aparioi narra I o s -  
acontecim ientos en lo s  que se v ió  en vu elta  l a  causa de bea
t i f i c a c ió n  de Simón y lo s  avatares su fr id o s por l a  f ig u r a  -  
d e l c lé r ig o  va lenciano después de l a  m uerte. E l autor mane
ja  en su obra documentación de primera mano conservada en e l  
archivo parroquial de l a  I g le s ia  de S . Andrés de V alencia .

La ex ten sa  b io g r a fía  te n ía  como f in a lid a d  auspi
c ia r  l a  causa de b e a t if ic a c ió n  de mosén Simón a p r in c ip io s -  
d e l s ig lo  XVIII. En e s te  se n t id o , e l  Arzobispo de V alencia , 
Folch de Cardona (1 .7 0 0 -1 .7 2 4 ) , había enviado en lo s  prime
ros años d e l S ig lo  XVIII "una rep resen tación  a l  Sumo P on tí
f i c e  Cimente X I, instando e l  proceso de b e a t if ic a c ió n  d e l -  
Venerable P . Francisco Jerónimo Simón19 ( 3 ) .

A parici G ila r t , "varón exquisitam ente eru d ito , -  
a e s i  en e l  Derecho C iv il  y Canónico, como enLla H is to r ia  Sa 
grada y profana" (4)# r e s a lta  en su obra lo s  m éritos de mor¿ 
sén Simón, s in  p a r tic ip a r  de la s  p asion es en la s  que se  v io  
en vu elta  su  f ig u r a  a su  muerte. La obra t ie n e  un marcado ca  
rá c te r  eru d ito  -abruma en e s te  sen tid o  l a  profusa documenta 
oiÓn manejada-, y no e s tá  exenta  de un c ie r to  r ig o r  h is t ó r i  
co . S in  embargo, l a  f id e lid a d  y veneración  de A parici por -  
mosén Simón es ev id en te . E l mismo "quiso s e r  enterrado en -  
l a  S a o r is t la  de l a  r e fe r id a  I g le s ia  (de S .A ndrés), y en e l -  
mismo s i t i o  donde estava  antiguamente l a  casa  en que v iv ió T
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y murió dicho Venerable ( 5 ) .
La obra de Aparioi G ila r t es  l a  ú ltim a b io g r a f ía -  

favorable e s c r i ta  en to m o  a l a  f ig u r a  de Francieeo Jeróni
mo Simón» Por medio de e l l a  oonooemoe l a  e x is te n c ia  de otras»  
Entre todas 9 d estaca  l a  e s c r i t a  por e l  franoisoano desca lzo  
granadinot Fray Antonio Panes» Panes pasó su v id a  de r e l i —  
g loso  como h ijo  de l a  p ro v in cia  d esoalza  fran ciscan a  de S . -  
Juan B autista»  E ste au tor9 más conocido por sus "Chrónicas” 
y por su obra FEscala M ística  y Estím ulo de Amor d iv in o ” , -  
e sc r ib ió  también "Vida de M.V» Valenciano e l  P . Mosón Fran
c isc o  Gerónimo Simón” (6)» La obra no l le g ó  a p u b lica rse  y -  
se  conservaba m anuscrita en e l  archivo de l a  I g le s ia  parro
q u ia l de S» Andrés 9 donde fue profusamente consu ltada por -  
A parici G ila r t .

Las m otivaciones que indujeron a Fray Antonio Pa
nes a e s c r ib ir  l a  b io g r a fía  de mosén Simón nos son ign ora
dos» Es p o s ib le  que lo  h ic ie r a  por encargo d e l c le ro  y pa
rroquia  de S» Andrés a l  c a lo r  de un nuevo proceso de b e a t i
f ic a c ió n  que se  p reten d ía  in coar en 1.662» Tampoco es de -  
desechar que Fray Antonio e s c r ib ie r a  su obra movido por la^- 
estrech a  v in cu la c ió n  e x is te n te  entre mosén Simón9 Fray Anto 
n i o Sobrino y F rancisca  L lopis» Tanto Sobrino como F rancis
ca  eran fran ciscan os d eso a lzo s , y considerados por Panes co 
mo sus verdaderos m aestros e sp ir itu a le s»

Jerónimo Martínez de l a  Vega9 v ic a r io  de l a  parro 
quia de S . Andrés, "hombre sumamente aplioado a la s  l e t r a s ,  
y muy in stru id o  en variedad de idiom as” , e s c r ib ía ,  e l  misme 
afió d e l fa lle c im ie n to  de Francisco Jerónimo Simón en 1 .6 1 2 , 

x "Summa en arra tio  v i t a e ,  e t  ob itu s F ra n c isc i Hyeronymi Simón, 
V a len o tin i, exim ia sa n c t ita te  P resb y ter i” (7)»  La obra no -  
l le g ó  tampoco a p u b lica rse , pero su autor era un f e r v ie n te -  
sim onista» M artínez de l a  Vega fue con fesor de Simón y l e  -  
a s i s t ió  en su p astrera  enfermedad»

Dos nuevas obras sobre mosén Simón fueron e s c r ita s  
en 1.614* Domingo Salzedo de Loaysa pub licó  ese  año en Se—  
gorbe, "Breve y sumaria r e la c ió n  de l a  Vida, m uerte, y m ila  
gros d e l Venerable P resb ítero  Mosén Francisco Gerónimo. S i
món, valenciano» Con lo s  túmulos» Honras, Entradas, y Pre
se n te s , que en e l  término de un año, en l a  Ciudad de V alen-
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se  l e  han hecho» con o tras cosas sucedidas" (8)*  Be e s ta  -  
obra no se  conoce ejemplar alguno» aunque su só lo  t í t u l o  nos 
in d ic a  su contenido y l a  pretend ida f in a lid a d  de su  au tor*-  
E1 e d ic to  d e l tr ib u n a l de l a  In q u is ic ió n  le íd o  en V alen o ia-  
e l  24 de junio de 1*614 ordenaba que fueran re tir a d o s  todos  
lo s  ejem plares publicados de d icha obra* (9)»

Juán Woverio, e s o r ito r  flamenco» p ub licó  e l  mismo 
año de 1*614 en Amberes» "Vita F ran ciso i Hieronymi Simón* -  
V a len tin i Saeerdotis"  (10)* Según Aparici» e s te  autor no de 
be se r  confundido con un homónimo suyo cuyo nombre apareoe- 
en e l  Indioe expurgatorio de 1*640* Woverio e s c r ib ió  su b io  
g r a f ía  bajo e l  patronazgo de lo s  p r ín c ip es A lberto e Isa b e l  
Clara Eugenia» gobernadores de F1 andes y grandes defensores  
fu era  de España de l a  causa d e l c lé r ig o  valenciano (11)*

La e x is te n c ia  de una b io g r a fía  de mosén Simón a tr i  
buida a l  P* Jerónimo Oración de l a  Madre de Dios» primer -  
p ro v in c ia l de lo s  oaxm elitas d esca lzos y estrecham ente v in 
culado a l a  f ig u r a  de Teresa de Jesds» ha s id o  constatada -  
por e l  P* S i lv e r io  de l a  Cruz» profundo conocedor de l a  -  
obra d e l ca rm elita  (12)* A parioi o i t a  e s ta  obra s in  dar su -  
t í tu lo »  y oomo d e ta lle  de l a  misma hace r e fe r e n c ia  a  una f i  
gura o r e tr a to  de Simón que aparecía  en e l l a  (13)*

Al margen de lo s  a n ter io m en te  citados»  o tro s  au
to r e s  escr ib en  e lo g io s»  sermones o sim ples notas sobre Fran 
c iso o  Jerónimo Simón* Destacan: Fray Antonio Sobrino» Juan- 
B a u tis ta  Timoneda» Esteban de Thous» Francisco M artínez Pa
terna» M iguel Tomás» Gaspar G il Polo» Juan B a u tis ta  Soro» -  
Juan B a u st is ta  Nauri» Juan de Mariana» G il González» Juan -  
G ualterio» Femando de Camargo y Salzado» T e ó filo  Sainando» 

"Marcos de Guadalajara» Martín Z e illero »  Joseph de Caravan—  
t e s ,  etc* (14)*

Corresponde a Ramón Bobres e l  m érito de haber sa 
cado de una c o le c c ió n  p a r t ic u la r  un haz im portante de docu
m entos, todos e l l o s  con trarios a  l a  f ig u r a  y causa de Fran
c is c o  Jerónimo Simón (15)*

E l anonimato pooo c ie n t í f ic o  mantenido por Bobres 
en to m o  a l  lu g a r  donde se  conservan sus fu e n te s , nos impi
de un conocim iento exaoto de la s  mismas y nos o b lig a  a  reco  
ger únicamente l a s  in terp re ta c io n es  y e s tu d io s  hechos por -  
é l  (16)*
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Son fu en tes  m anuscritas cuya a u to r ía  oorresponde- 
•n  su mayor p arte a f r a i le s  dominicos con trarios a l a  causa  
de mosén Simón* Su in ten c ió n  s s  d esp in tar la s  honras d e l -  
c lé r ig o  valenciano» rodeando su v id a  y l a  de quienes con é l  
se  re lacion aron  de d e ta lle s  m is te r io so s , esoánd alosos, sen
su a le s , etc*

E l au tor p r in c ip a l de tan  in te re sa n te  m anuscrito- 
es e l  dominico Fray Juan GavastÓn* Gavastón no es un au tor-  
desconocido* Su traducción  d e l l a t í n  a l  romance d e l "Trata
do de l a  v id a  e sp ir itu a l"  de S* V icente F errer, y su obra -  
"La Regla que profesan  la s  beatas de l a  Tercera Orden de -  
P redicadores" , l e  avalan como buen e s c r ito r  y firm e defen
so r  de l a  piedad tra d ic io n a l*  Para é l*  la s  nuevas doctrinas  
e s p ir i t u a le s ,  entendiendo por t a le s  lo  que hoy conocemos co 
mo m ís t ic a  d e l recogim iento , son "una sim ien te  dañina, que- 
desconeota l a  piedad de l a  tr a d ic ió n , l a  ahoga y l a  hace -  
caer  en f a l l a s  y viento"  (17)*

Fray Juan Gavastón p a r tic ip ó  de l le n o  en l a  p o lé
m ica su sc ita d a  en t e l e n d a  en to m o  a l a  f ig u r a  de Francis
co Jerónimo Simón* Tomó parte a c t iv a  en^la misma e ,  in c lu so ,  
acompañó a l  p r io r  de lo s  dominicos va len cian os a P ortugal, 
donde e s ta b a  . . F e lip e  I I I ,  para darle cuenta de lo s  desma 
nes com etidos en V alencia  por lo s  sim on istas contra lo s  —  
f r a i l e s  de pred icadores (18)* Gavastón es un observador d i
r e c to  de lo s  acon tecim ien tos, aunque como defensor de la s  -  
t e s i s  de su s hermanos de h á b ito , furibundo d etraotor de mo
sén  Simón*

Fruto de la s  indagaciones y de la s  exp erien cias -  
de Fray Juan Gavastón es  "Vida escandalosa de Mosén Francia 
co Geronymo Simón"*

A l l í  sé  recogen testim o n io s variados de coetáneos 
u t i l iz a d o s  por e l  f r a i l e  para hundir en inmunda ciénaga l a  
fig u r a  de mosén Simón y l a  de sus p a rtid a r io s*  Todo lo  que 
rodea a l  c lé r ig o  valenciano es oscuro y escandaloso* No -  
e x i s t e ,  d ic e , base alguna para l le v a r  a lo s  a lta r e s  a un -  
se r  d ecrép ito  y corrompido* Para Gavastón, todo lo  bueno -  
de mosén Simón son invenciones de sus p a r t id a r io s , no e x is  
ten  m ilagros, todo e s tá  fa lseado* En e l  fondo, no son más
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que embelecos prop iciados por una s e r ie  de gen tes oon quie
nes e l  dominico no comulga*

Fray Juan Gavastón, y con é l  su s hermanos de hábi 
t o s ,  serán lo s  grandes demostradores de mosén Simón* E l o r i  
gen y causa de su rechazo a l  c lé r ig o  de 8* Andrés lo  iremos 
estudiando poco a poco*

R ecientem ente, la s  dos obras publicadad por Ramón 
Robres, aunque desde una p o s ic ió n  diametralmente opuesta  a 
todas la s  a n te r io r e s , también pueden se r  consideradas como 
b io g r a fía s  con trar ias a l a  f ig u r a  de Francisco Jerónimo S i
món (19)* En d e f in i t iv a ,  Francisco Jerónimo Simón para —  
unos, fue un santo s in  d iscu s ió n , para lo s  o tr o s , un se r  de 
cr ép ito  y corrompido auspiciado a l a  f a ls a  santidad  por sus 
seguidores* Desde e s ta  p ersp ectiv a  am bivalente, debemos tr a  
ta r  de buscar l a  verdad analizando la s  razones de unos y -  
otros* La h is t o r ia  d e l c lé r ig o  valenoiano es  densa y se  pro 
longa mucho en e l  tiem po, pero no por e l l o ,  r e v is t e  un in te  
r é s  menor*

a * - Datos b io g r á f ic o s*

Nunca en V alencia  una v id a  tan  c o r ta , oscura y —  
aburrida movió ta n ta  polém ica como l a  su sc ita d a  por Francia  
co Jerónimo Simón (20)*

E l 25 de a b r il  de 1612 f a l l e c í a  en V alenoia un hu 
m ilde c lé r ig o  b en efic iad o  en l a  I g le s ia  parroquial de S•An
drés* La fama de su santidad  traspasó  la s  fro n tera s d e l Rei 
no a lo s  pocos d ía s  de su muerte* En todas p a r te s , l a s  gen
t e s  comenzaron a a legrarse  por un nuevo santo* ¿Quién e s  -  

tFrancisco Jerónimo Simón?*
N atural de V alen cia , v ino a l  mundo e l  16 de diciem  

bre de 1578* Sus padres, de condición  hum ilde, fueron Juan 
B a u tis ta  Simón, fran cés de origen  y carp intero  de p ro fe s ió n , 
y Esperanza V illafrm üea , d e l lu gar de A ltura en re l obispa
do de Segorbe* Tuvo dos hemanos¿Marcos y N icolás* E l prime 
ro murió a lo s  pocos meses de n acer , m ientras que e l  segun
do l e  so b rev iv e , e in o lu so , l le g ó  a a lcanzar c ie r ta  n o to r io  
dad a l  ca lo r  de l a  fama de su santo hermano*

Huérfano muy pronto de padre, su madre l e  en v ía  a
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l a  e scu e la  donde conoce la s  prim eras le tr a s*  La temprana -  
muerte de su  madre9 contaba entonces Simón nueve años, supo 
ne para Ó1 e l  comienzo de un largo  p eregrin aje  a tra v és  de 
v a r ia s  casas v a len c ia n a s, donde se  l e  acoge y l l e v a  a cabo 
sus e s tu d io s  sism ltaneándolos con l a  servidumbre*

La primera casa  a l a  que va  a parar es  l a  d e l -  
Doctor Juan P érez, "venerado y aplaudido en V alencia  por con 
sumado Theólogo y mucho más por exem plaríssim o Sacerdote, y 
Maestro de esp ír itu "  (21)* Aquí se  l e  d estin a  una h ab itación  
en lo s  a l to s  de l a  oasa , donde " e l r e l ig io s o  Hiño, se  formó 
a l l í  un A ltar de v a r ia s  Estampas, con su Mesa, C á liz , y Hos 
t i a  de papel" (22) # Son adornos p u e r ile s  u t i l iz a d o s  por e l  
niño Simón para sus devociones y juegos*

Conjugando trabajo  y e s tu d io , aprovecha e l  tiempo 
l ib r e  para escaparse a l  convento de l a  Corona de R ecoletos  
de S* F ran cisco , donde "ola M issas, frequentava lo s  Sacra
mentos de l a  P en iten c ia , y Sagrada Comunión" ( 23)* En e s te  
tiem po, Fray Pedro S a les será  su con fesor y padre e s p ir i 
tual*

La p red ile c c ió n  por e l  convento de l a  Corona es -  
prontcjjbustituida* La oasa p ro fesa  de l a  Compañía de Jesús -  
ocupa su lu g a r , aq u í, bajo l a  d irecc ió n  d e l P*Miguel Fuentes, 
continuó su aprendizaje en l a  v irtud* Los domingos acudía a 
la s  d octr in as y lo s  v iern es  a l a  d is c ip l in a , s in  descuidar  
la s  " p lá tica s  y e x e r c ic io s  de l a  Congregación de lo s  Estu
d ia n tes  en e l  C olegio de S*Pablo" (24)#

No colAaba todo e s to  l a  devoción d e l joven Simón* 
En l a  I g le s ia  parroquial de S* M iguel de V alencia  se  venera  
ba una imagen de l a  Virgen bajo l a  advocación de "Monte —  

vSi<5n"* Por e l l a  s ie n te  nuestro personaje veneración  espe
c ia l*  Simón perderá muchas v eces  l a  co n sc ien c ia  d e l tiempo 
en e s ta  c a p i l la ,  h asta  o b lig a r  a l  sa c r is tá n  de l a  I g le s ia  a  
exp u lsarlo  de l a  misma para poder cerrar*

Fruto de la s  devociones ju v e n ile s  son la s  co n ti
nuas regañinas de la s  criadas d e l Dr* Juan P érea  por su ta r  
danza en l le g a r  a casa* T ales regañinas son presenciadas un 
d ía  por un c lé r ig o  a l l í  p resen te , quien no pudiendo sopor
ta r  la s  s a t is fa c c io n e s  dadas por e l  joven Simón, s o l iv ia h ta  
su ánimo, l e  propina un t e r r ib le  puñetazo que l e  reb ien ta  -
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la s  n a r ic e s  y l e  rompe un d iente*
Durante su e s ta n c ia  en l a  casa  d e l Dr. Juan P érez, 

Francisco Jerónimo Simón in ic i a  su tr a to  fa m ilia r  con l a  boa 
t a  F rancisca  L lo p is , que e jerce rá  una indudable in f lu e n c ia  
en l a  v id a  de é s t e ,  como también l a  tuvo en e l  mundo e s p ir i  
tu a l valenciano* l a  beata  l le g ó  a se r  considerada como —  
"maestra y madre" e s p ir itu a l  por muchos e o le s iá d t ic o s  va len  
cianos*

l a  r e la c ió n  de Francisca l l o p i s  con Simón se  in i 
c ia  siendo é s te  niño* l a  beata  F rancisca  frecuentaba con -  
asiduidad l a  casa  d e l Dr* Juan P érez, y ,  "viendo y reparan
do en e l  Niño Simón l a  oompostura, m odestia y a fa b ilid a d , -  
humilde encogim iento, y pureza de v id a , y sobre todo l a  to 
le r a n c ia , p a c ie n c ia , y su fr im ien to , con que o ía  la s  sev era s , 
y ásperas reprehensiones que l e  davan, avisando sus f a l t a s ,  
y descuydos, s in  lev a n ta r  lo s  o jo s d e l s u e lo , n i  despegar -  
sus la b io s  para d iscu lp a rse , pudiéndolo hazer fá c ilm en te , -  
h izo  j u iz io ,  y d ixoi e l  Señor ha escogido  h Simón para espe  
jo , y exemplar de c lé r ig o s  d evotos, y p er fe c to s  Sacerdotes"  
(25)* Nunca hubiera p ro fetizad o  t a l  cosa* Como s i  de una -  
buenaventura se  tra ta r a , e l  oamino de Simón quedó marcado -  
para siempre* Su co rta  v id a  no será  sin o  e l  f i e l  cumplimien 
to  de lo  p ro fetiza d o  por l a  beata*

F rancisco Jerónimo Simón permaneció en l a  casa  d e l 
Dr* Juan Pérez por espacio  de once años* E l 30 de mayo de -  
1598 muere su  p ro te c to r , y l e  d eja  un pequeño legado t e s t a 
m entario compuesto de algunos l ib r o s  y "un v e s t id o  decente  

para continuar sus estudios"  (26)* Con tan  escaso  b agaje , -  
se  ve obligado a buscarse nueva casa* Permaneoe unos d ía s -  
en casa de D*Francisco Beneyto* Después, mosén Pedro Juan -  
F u ster , b en efic ia d o  en l a  I g le s ia  Mayor, "sacerdote v ir tu o -  
síss im o " , lo  acoge en su casa  durante cuatro años* Desde -  
aquí se  tra sla d ó  a casa  d e l ciudadano Joseph Melgar con e l  
empleo de "maestro" de un h ijo  suyo* De e s te  h ijo  d io  tan -  
buena cuenta Simón, que a lo s  nueve fm eses de su tr a to  tomó 
e l  h áb ito  de f r a i l e  en e l  convento de lo s  dominicos*

Estando Simón en casa  de Joseph Melgar muere Leo
nor Jordán, dondella  d e l Dr*Juan P érez , "qqe l e  amava como
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h ijo  y venerara como Santo” (27)*  Fruto de l a  estim a es un 
nuevo legado testam entario! pobres a lh a ja s depositadas en -  
un cuarto de l a  casa  de María S ierra  donde v iv ía  l a  doñee—- 
H a* Hasta a l l í  acude Simón a  recoger su tesoro* La duefia -  
de l a  ca sa , compadeciéndose de é l ,  l e  o frece  de lim osna e l  
mismo cuarto de l a  difunta* De nuevo Simón t ie n e  lugar don
de reco g erse , "y alim entarse algunos meses de lo  procedido  
de su legado" (28)*

En casa  de María S ierra  madura su  futuro* La id ea  
de se r  monja cartu jo  cobra v id a  en é l*  A e s te  f in  encamina 
todo su  quehacer, marcándose un p lan  de v id a  extremadamente 
a u stero , que lo  con v ierte  en poco tiempo en un s e r  " fla o o , 
m a cilen to , y extenuado"* Tras co n su lta r lo  con su Padre es
p ir i t u a l ,  marcha h a cia  l a  ca r tu ja  de P orta-C oeli*  Los mon
je s  l o  rechazan dado e l  lam entable estado f í s i c o  que presen  
taba* E l fu turo de Simón parece no e s ta r  en l a  Cartuja* La 
v id a  c l e r i c a l  e s  más a c c e s ib le  a su persona*

Habiendo quedado vaoante por entonces en l a  Parro 
quia de S*Andrés un b e n e f ic io  de r e s id e n c ia  por l a  muerte -  
de mosén Antonio Muróla, D* Gerónimo Ntiftez, señor de lo s  lu  
gares de Samper y C e lia , que conocía  a Simón desde n iñ o , l e  
consigue l a  plaza* Pero movido p le i t o  por pretender e l  m is
mo b e n e f ic io  un p arien te  d e l fundador, Simón no se  s ie n te  -  
con ánimos de mayores esfu erzos y decide de nuevo entrar en 
l a  Cartuja* Otra vez marcha a Portap-Coeli; p ero , habiéndose 
perdido por e l  camino por se r  noohe muy oscura , decide re
gresar a V alencia* Entonces, su hermano N ico lá s  l e  anuncia 
que, vencidas la s  d if ic u lta d e s ,  e l  b e n e f ic io  de S* Andrés -  
es  suyo* E l 6 de junio de 1603 toma p o sesió n  de su b en efi
c io ;  contaba entonces v e in t ic in c o  años de edad*

Ganado e l  b e n e fic io  de S* Andrés, Simón no puede 
s e r  admitido a r e s id e n c ia  n i gozar de lo s  b e n e f ic io s  de su  
nuevo cargo h a sta  no se r  ordenado "in  Sacris"* Su futuro —  
se p resen ta  in c ie r to *  En t a l  coyuntura, só lo  dispone de —  
unos pocos l ib r o s  que no quiere vender* N ec e s ita  ayuda, y -  
l a  encuentra ahora en l a  casa  de Bartolomé la c a ,  ciudadano 
honrado y r ic o ,  que l e  acoge con e l  empleo de "maestro" de 
uno de sus h ijo s*  Aquí se  preparará Simón para la s  órdenes 
sagradas*
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Dos: años después de tomar p o sesió n  de su b en e fic io  f 
una vez conseguidos lo s  honores e c le s iá s t ic o s  menores9 "con 
f i r i ó l e  e l  de Presbytero en l a  I g le s ia  d e l Convento de S* -  
F ran cisco , Don Fray Lorenzo Mongino G alatin o , Obispo Minorbi 
n en se , y después Arzobispo de Lanchiano, en e l  Sábado de la s  
Témporas de l a  Santíssim a T rin idad, a  4 de Junio d e l año -  
1605, y ce leb ré  su primera M issa e l  d ía  d el A póstol San Pe
dro en e l  A ltar mayor de l a  I g le s ia ,  y Convento de San Jo*-* 
seph , R e lig io sa s  Carm elitas D esca igas, que entonces estava  
junto a San Andrés, y desppés se tra s la d é ;  y agora e s tá  jun 
to  a l  P o rta l Nuevo" (2 9 ) ,

Ordenado sa cerd o te , Simén p rosigu ió  sus estu d ios*  
R esid ía  por entonces en l a  casa  de Bartolomé Xaca fuera de 
l o s  muros de l a  ciudad de Valenoia* Desde a l l í ,  t e n ía  que -  
en trar diariam ente en l a  ciudad* E l camino "era grande, con 
tln u o  e l  trabajo  y l a  sa lud  poca, y quebrantado de lo s  ayu
nos y p e n ite n c ia s , de necesidad  hnvo de en trarse en l a  Ciu
dad" (3 0 ) .

Un nuevo p eregrin aje  comienza* Al f i n ,  Rodrigo —  
P érez , ciudadano, lo  acogerá en su casa  con e l  empleo de -  
"maestro" de uno de sus h ijo s*  " A llí estuvo algún tiempo —  
h a sta  que aquel amor a l a  so led ad , y despego de todo lo  —  
cr ia d o , que siempre ard ía  en su coragén, l e  o b lig ó  a  poner
se  en un quarto baxo, o en tresu e lo  de l a  oasa en que v iv ía  
Doña F rancisca  D áv ila , de ig u a l ca lid a d  y virtud* En lo s  —  
cu a les se  ha entendido siempre J>or tr a d ic ió n , que hab itó  —  
nuestro A póstol Valenciano San V icente Ferrer* Permaneció -  
en e l l o s  nuestro Venerable Simón, desde l a  v ísp er a  de San -  
Andrés d e l año de 1608* h a sta  27 . de A bril de 1610* que pa
seó a unas c a s i l l a s  proprias de su  B e n e fic io , a la s  esp a l
das de l a  misma I g le s ia  de San Andrés, dónde estuvo h asta  -  
que murió” (3 1 ) . Su muerte tuvo lu gar e l  25 de A b ril de —  
1612.

b . -  Aspectos p a r ticu la re s  de l a  v id a  de Francisco Je
rónimo Simón*

T rein ta  y t r e s  años te n ía  Francisco Jerónimo S i
món a l  morir* Su v id a  fué b reve, recog id a  y ,  h asta  c ie r to  -
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punto, vulgar* Hada e sp e c ia l l e  ocurrid; s in  embargo, la s  -  
d is t in ta s  fu en tes  h is tó r io a s  d iscrepan profundamente a l a  -  
hora de e n ju ic ia r  su vida* Su f ig u r a  se  nos p resen ta  d ifu sa ,  
l le n a  de sombras y dudas; acercam os a l a  re a lid a d  h is tó r ic a  
r e s u lta  d i f í c i l ,  pero se  hace n ecesa r io  ampliar un poco más 
e l  contenido de una v id a  tan  breve*

*

• -  E studios

La mayoría de c lá r ig o s  españoles e x is te n te s  en e l  
s ig lo  XVII no se  caracterizaban  precisam ente por su amplia 
formación cu ltu ra l*  E sta  dejaba mucho que d esear , y lo s  c ió  
r ig o s  v a len c ian os no eran una excepoiÓn* E l P a tr ia ro s  Ribe
ra  puso e s p e c ia l  é n fa s is  en mejorar l a  cu ltu ra  d e l c le r o  va  
lenciano* R ibera "tuvo muy p a r tic u la r  cuidado con que no se  
ordenasen de órdenes sacras s in  (pe primero fuesen  examina
dos de v ir tu d  y buenas y lo a b le s  costumbres y también de l e  
tras*** Y para e l  examen de l a  l i t e r a tu r a  te n ía  siempre ver
rones graves y d o cto s , canón igos, ca ted rá tio o s y examinado
res-d e  la s  e sc u e la s  y r ec to re s  de la s  parroquias" ( 32) ,

Los cuidados d e l Arzobispo Ribera iban dando sus 
fru to s  paulatinam ente, y es de suponer que muy pronto se  ex  
perim entará tina m ejoría n otab le en l a  preparación in t e le c 
tu a l d e l c le r o  valenciano* F rancisco Jerónimo Simón debió -  
p a r tic ip a r  en ese  in te n to  por p ro p ic ia r  una mejora c u ltu r a l  
de lo s  c lé r ig o s*

Para A parici G ila r t , Simón cursó es tu d io s  en l a  -  
U niversidad de V alencia  de T eo log ía  E s c o lá s t ic a , E xp ositiva  
y Moral* También estu d ió  l a t í n ,  g r iego  y hebreo (33)* En e l  

' mismo sen tid o  se  expresa e l  Obispo de Marruecos D* Miguel -  
Espinosa* Coetáneo de Simón, D* Miguel Espinosa es  una per
sona fuertem ente lig a d a  a l  P a tr ia rca  Ribera* En su  d ec la ra 
c ió n  ante lo s  S ín d icos y Procuradores encargados de l a  cau
sa  de b e a t if ic a c ió n  de mosén Simón, afirmó que e l  c lé r ig o  -  
de S* Andrés sa b ía  b ien  Gramática, L ógica, F i lo s o f ía  y San
grada Teología* D ijo también, que era conocedor d e l l a t í n  y 
d e l g r ie g o , e ignoraba s i  te n ía  conocim ientos de lengua he
brea (34)*

Extraña es  l a  d eclaración  d e l franciscano desoalzo
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Fray Antonio Sobrino* Gran conocedor de Simón, Hsare muy b i  
en e s te  t e s t ig o  por fa m ilia r  conversación  y tr a to  que te n ia  
con e l  dicho S ierro  de Dios que hera muy á b il  in gen iosso  de 
c la ro  entendim iento y docto en l a  lengua la t in a  y muy bersa  
do en la s  m aterias de th e o lo g la  S o o lá s t ic a , y e x p o s it iv a , -  
que es  e l  es tu d io  de l a  sagrada scrip tura"  (35)* Hás adelan  
t e f en l a  d eclaración  hecha ante lo s  s ín d ic o s  y procurado
r e s  de l a  causa de b e a t if ic a c ió n  de Simón, p r e c isa , "que su  
p ie s s e  la s  lenguas g r ieg a  y hebrea só lo  despuÓs que passó a l  
Señor lo  a oydo d ec ir  más no se  admira e s te  t e s t ig o  de haver 
l o  ignorado por saber l a  grande m odestia , y humildad d e l d i 
cho s ie r r o  de D io s , cuydadosíssim o en o cu lta r  la s  cosas de 
que l e  podía r e ñ ir  estim ación  y honra" (36)*

Hasta ahora lo s  te stim o n io s  r e r is te n  una gran am
bigüedad* Es de suponer que A parioi reco g iera  la s  d eclara
c io n es de Espinosa,Sobrino y o tr o s , y la s  ampliara presen
tándonos a l  olÓ rigo Simón como una esp ec ie  de ilu * trad o  in 
te le c tu a l*  Hada más le j o s  de l a  realidad* Oreemos que Simón 
cursó e s tu d io s  en la  U niversidad de V alen cia , pero sus cono 
cim ientos no debieron superar nunca un determinado grado de 
generalidades* Es precisam ente e l  dominico Fray Juan Gavas- 
tón  quien pone ahora la s  cosas en su ju sto  lugar* Para Ól, 
Simón cursó es tu d io s  de Gramática, L ógica, F i lo s o f ía ,  Teo
lo g ía  y un poco de hebrem* Pero e l  n iv e l  de eso s  estu d io s -  
debía se r  mínimo, pués sus d isc íp u lo s  "jamás l e  v iero n  t e 
ner acto  de le t r a s  alguno n i jamás d io  m uestras que acudir  
a sus le cc io n es"  (37)*

E l hecho de que Simón fuera  recomendado por D.Mi
gu el Espinosa a l  Cardenal Borja cuando ó ste  l e  p id ió  "un so  
c ió  que su p ie sse  l a t í n ,  griego  y th eo lo g ía " , no os motivo -  
s u f ic ie n te  para deducir un a lto  n iv e l  de estu d io s  en Fran
c is c o  Jerónimo Simón. (38) * Poco podemos también aclarar so
bre e l  n iv e l  de lo s  estu d io s de Simón re fir ie n d o  l a  e x is te n  
c ia  de un l ib r o  e s o r ito  de su mano con e l  t i t u l o ,  "De T rin i 
tato"* E l l ib r o  no l le g ó  a p u b lic a r se , y aunque su  ex is te n 
c ia  parece confirmada por e l  ca ted rá tico  de F ilo s o f ía  de l a  
U niversidad de V alencia  y m aestro de Simón, D.Antonio Bogue 
r a , e l  no haber lleg a d o  h a sta  n o so tro s , nos impide ex traer  
más con clu sion es que la s  h a sta  aquí heohas (39)*
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• -  Pobreza de t í  da

Loa gravee problemas de Franoiseo Jerónimo Simón -  
por encontrar un medio de su sten to  regu lar son una constante  
a  lo  largo  de su co rta  vida* Algo de e s to  hemos avanzado ya  
en páginas an teriores*  Durante c a s i  toda su v id a , se v io  -  
obligado a r e c u r r ir , pese a l o s  pequeños legad o?  testam enta  
r io s  r e c ib id o s , a l a  servidumbre o a l  empleo de "maestro" -  
en casas extrañas para so lv en ta r  su r e s id e n c ia  y sustento*  
Pensar que una vez obtenido e l  b e n e f ic io  de S*Andrés mejoró 
su  su e r te , e s  desconocer lo s  problemas que l a  in f la c ió n  —  
e c le s iá s t i c a  d e l s ig lo  XVII generaba en e l  gran número de -  
c lé r ig o s  e x is te n te s*

Durante e l  s ig lo  XVII, " la  gran masa d e l o lero  se  
c u la r , en número t r e s  o cuatro v eces  su p erior  a lo s  párro
co s , estab a  in tegrad a por b e n e fic ia d o s , oap ellan es y ordena 
dos de menores"* Sus ocupaciones variadas iban desde ayudar 
a l  cura en sus fu n cio n es , o f ic ia r  m isa, s e r v ir  en una funda 
o ió n , una c a p e lla n ía , etc* (40)* La remuneración de e s te  —  
abundante número de b en efio iad os era  escasa* Sus in gresos -  
b á s ic o s  l o s  c o n st itu ía n  l a  M isa, l a  rén ta  d e l b e n e f ic io  y -  
l a  a s is te n o ia  a o tro s a cto s  e c le s iá s t ic o s  como p rocesion es  
y en tierro s*  Algunos de e s to s  b en efic ia d o s d isfrutaban  de -  
ren ta s abundantes, pero l a  gran mayoréa m alv iv ía  pasando —  
grandes estrech eces*

A p r in o ip io s  d e l s ig lo  XVII, l a  s itu a c ió n  d e l o le  
ro secu la r  va len cian o  no era  nada boyante* En 1617 la s  ca
to rce  parroquias de V alencia ten ía n  779 benefio iados*  Sólo  
l a  parroquia de S*Andrés, te n ía  37 b en efic ia d o s in s t i tu id o s  
de 15 a 20 escudos de ren ta  cada uno* En e l l a  r e s id ía n  de -  
ord in ario  20 b en e fio ia d o s , "que cantaban la s  horas canóni
c a s , y sus d is tr ib u c io n es  anuales venían  a v a le r , por todo 
e l  año, unos t r e in t a  ducados" (41)*

La in f la c ió n  c le r ic a l  y la s  esca sa s remuneraciones 
exp lican  que, en algunas o ca s io n es , lo s  c lé r ig o s  se  negaran 
a p a r tic ip a r  en fu n era le s , a n iv er sa r io s , p rocesion es y —  
o tro s a cto s de p a r tic ip a c ió n  e c le s iá s t ic a  m ú ltip le  por d is 
cusiones de s a la r io s  (42)*

En la s  a n ter io res  c ir cu n sta n c ia s , re su lta n  d i f í c i l
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mente c r e íb le s  la s  op in iones v e r tid a s  por Fray Juan GavastÓn 
sobre Simón* La id ea  de un c lé r ig o  m elindroso y regalado a  
l a  hora de su s te n ta r se , capas de lu jo s  d ie t é t ic o s  y gastro
nómicos cercanos a l  pantagruelism o, no es r e f le j o  f i e l  de -  
l a  a u té n tica  s itu a c ió n  s o c ia l  de l a  mayor p arte d e l c lero  -  
valenciano  y ,  mucho menos, de l a  id ea  q.ue tenemos d e l oscu
ro b en efic ia d o  de l a  parroquia de S*Andrés*

Según Fxay Juan GavastÓn, mosén Simón "gustaba de 
comer b ien  y b ien  guisado"* S i l a  comida no estab a  en su -  
punto l a  arrojaba a l  su e lo ,o  cuando menos, " s o lía  dar coces  
a l a  mesa1'* Su gusto regalado se  acentuaba en e l  verano, ha 
sién d ose  e n fr ia r  l a  albudeca a l a  nieve'* No respetaba tampo 
no normas a l a  hora de comer* Comía carne lo s  v iern es  y sá 
bados, s i  b ie n , p un tu aliza  GavastÓn, "por sus in d isp o s ic io 
nes"* Cuidadoso de l a  ca lid ad  de su su s te n to , Simón no se -  
conforma con cu a lq u ier  t ip o  de pan, "comía pan floreado de 
casa  Febrer, panadero, que amasa a lo s  v irreyes"  (43)*

£1 gusto o u lin a r io  de mosén Simón n e c e s ita  de —  
c ie r to s  p r in c ip io s  s "una v es  envió a casa  de so r  Francisca  
L lo p is , b eata  de San Juan de l a  R ibera, unos p o llo s  y una -  
g a l l in a  para ir s e  a comer con e l la *  Y l e  invLó un b i l l e t e ,  
e s c r i to  de su mano, donde d ecía : l a  g a l l in a  pondrá vu estra  
merced en l a  h o l la ,  para que haga buena su s ta n c ia , y lo s  po 
l í o s  hará asad os, por p rin cip io"  (4 4 )•

Graves quebrantos eoonómicos ocasionaban a Simón 
sus gu stos cu lin a r io s*  "Y por e s to  de comer b ien , d ecía  e l  
ama que siempre andaba alcanzado con l a  b o lsa  y aun endeu
dado* Porque como no te n ia  más a l lá  d e l p ie  d e l a l t a r ,  no 
bastaba" (45)#

La veracidad  de la s  anécdotas narradas no supone 
que nos encontremos ante un se r  preocupado en exceso por -  
su sustento* De la s  mismas, no se  tr a s lu c e  l a  f ig u ra  de un 
b en efic ia d o  con abundante caudal, capaz de rem ilgos, y oon 
fu e r te s  a lte r a c io n e s  de ca rá cter  motivadas por e l  mal gus
to  a l a  hora de p ra ctica r  e l  a r te  de l a  gastronomía* En —  
rea lid a d  son sim ples anécdotas a g a v illa d a s para denostar -  
l a  f ig u r a  d e l c lé r ig o  de S*Andrés* S in  embargo, quienes más 
directam ente l e  tra taron  nos dan una v is ió n  contrapuesta de 
su persona*
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Un Francisco Jerónimo Simón capaz de entregar a me 
nudo su s "d istribu cion es"  de l a  parroquia a lo s  pobres» has 
t a  ten er  que l le g a r  a comer por Mamor de'D ios" , e s  l a  v is ió n  
que de Ó1 nos deja  l a  beata F rancisca  L lopis» Para Fray An
ton io  Sobrino» " e l dicho s ie r r o  de Dios era  pobríssim o en — 
e ffec to »  paseando e l  tiempo d e l grande f r ío  mucha m ezessi—  
dad por f a l t a  de r e s t id o  y de ord inario  comiendo 'de limosna" 
(46)* Su propio b iógrafo  cuenta que Simón "ayunara a pan» y 
agua lo s  Dunesv* M iérooles y Viernes» la s  Témporas» la s  V ig i 
l i a s  de precepto» la s  de la s  F estir id a d es  de l a  Virgen» y -  
o tros de su deroción» y también o tros muchos d ías de Adrlen 
to» Quaresma: lo  mismo h azla  lo s  sábados» en obsequio y ho
nor de Haría» y lo s  d ías de Carnestolendas» oon más rigor»  
para s a t is f a c e r  a Dios» quanto era de su  parte» lo s  grandes 
e sce sso s  que cománmente en aquel tiempo se  cometen" (4 7 )•

La pobreza de v id a  de Simón e s  in co n te sta b le  para 
Apariei» "El axuar» y menage de su quarto» se  reducía  a una 
cama de tab las»  algunas s i l l a s  de cuerdas» un bufete» y so
bre é l  una P in tu ra  d e l Santo Ecce-Homo (ta n  deroto» oomo -  
lastim ado) una Cruz grande» oon la s  in s ig n ia s  de l a  P assión; 
un C ruoifixo  de cosa  de cinco palmos; un Niño Jesús de mazo 
nería» adornado con la s  mismas in s ig n ia s  de l a  P assión ; un 
quadro de l a  Virgen; una arq u illa»  con l a  ropa blanca pre—  
o is s a  para l a  lim pieza; y o tro s t r a s t i l l o s  in esou sab les pa
ra  e l  s e r v ic io  de casa» s in  arar en e lla »  cosa  supérflua: su  
r e s t id o  in te r io r  era un jubón; y en lu gar de medias» unos -  
borceguínes de cordorán» o b a d a n illa  negra; e l  exterior»  So 
tana» y Manteo igualm ente pobre» pero lim pio» y decente» co
mo convenía a  l a  dignidad» y estado d e l Sacerdicio» E stas -
\

eran la s  riquezas» y comodidades d e l S ierro  de Dios" (4 8 )•  
E n ju ic iar  l a  r id a  de mosén Simón es  encontrarnos 

con una continua d iscrep an cia  de pareceres* Las g lo r ia s  -  
pintadas por unos»’? f ie le s  a l a  tra d io ién  h a g io g rá fica  de -  
fu er te  raigambre en l a  h is to r ia  española d e l s ig lo  XVII» -  
son despintadas por otros* La r id a  de Simón adquiere dimen 
s io n es  de singularidad» Los f r a i l e s  dominicos» incapaces -  
de reconocer cu alq u ier signo de santidad en e s te  humilde 
o lé r ig o » . tra tarán  por todos lo s  medios de buscar anécdotas» 
ejemplos» comentarios» etc» Todo es ú t i l  para d esv irtu ar —
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la s  honras* E l ejemplo d e l su sten to  aquí esbozado se  r e p ite  
en cu a lq u ier  otro  aspecto de l a  v id a  de mosén Simón* Parece 
como s i  no fuera  p o s ib le  una v id a  de v ir tu d  fuera  d e l ámbito 
conventual#

o*- Vida e s p i r i tu a l  de Simón

No es  n uestra  p reten sió n  l le v a r  a oabo un estu d ie  
b io g r á fico  exhaustivo de Francisco Jerónimo Simón* La v id a  
mundana d e l c lé r ig o  valenciano t ie n e  un in te r é s  escaso* Ade 
más o tros autores aportan m a ter ia l s u f ic ie n te  sobre e s te  t e  
na (49)* N osotros fijarem os ahora n u estra  a ten ción  en uno -  
de lo s  rasgos más importante y con trovertido  de su v id a 9 su  
e sp ir itu a lid a d *

La persona d el humilde c lé r ig o  va lenciano ha sid o  
acusada de s e r  l a  cabeza v i s i b l e  de un im portante fooo p re -  
q u ie t is ta  en Valencia* Se ha ooneotado a Francisco Jerónimo 
Simón oon M iguel M olinos, pretendiendo ver  en aquel e l  ante  
cedente remoto d e l heterodoxo español* La id ea  es muy a tra 
y e n te , pero creemos que e s tá  poco susten tada y carece de -  
fundamento* Además, de se r  c ie r t a ,  supondría que todo e l  r i  
co mundo de l a  e sp ir itu a lid a d  va len cian a  de l a  primera mi
tad  d e l s ig lo  XVII e s tá  Imbuido de id ea s  p r e -q u ie tis ta s*  As 
pecto  é s te  que no compartimos por considerar que l a  e s p ir i  
tu a lid a d  va len cian a  de esa  época nace y se d e sa rro lla  en -  
un humus y c ircu n sta n c ia s  h is tó r ic a s  d is t in ta s  de la s  que -  
subyacen en e l  tiempo y e s ta n c ia  en V alencia  de Miguel Moli 
n o s, y porque é s ta  s e r ía  una v is ió n  excesivam ente s im p lis ta  
$ e l problema*

F rancisco Jerónimo Simón no e s  ningún cabecilla ,**  
es só lo  una anócdota e s p ir itu a l  de u lt e r io r  im portanoia h is  
t ó r ic a  por variadas razones, entre la s  que no se  encuentra  
su esp ir itu a lid a d *  La e sp ir itu a lid a d  va len cian a  d e l s ig lo  -  
XVII es  su fic ien tem en te  im portante s in  mosén Simón, y nace 
y se  d e sa r ro lla  con an teriorid ad  a l  auge sim onista* Por lo  
demás, b a sta  a n a liza r  lo s  ejem plos e s p ir itu a le s  v a le n c ia 
nos de l a  segunda mitad d e l XVII para encontrar en e l lo s  -  
la s  fu en tes  donde M olinos conforma sus propias v iv e n c ia s  -  
e s p ir itu a le s ;  v iv e n c ia s  que só lo  durante su e s ta n c ia  p oste  
r io r  en Roma darán lu gar a una d octr in a  aceptada primero -
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por todos y  condenada después*
Francisco Jerónimo Simón es un ejemplo poco s ig n i  

f ic a t iv o  por su v id a  e s p ir itu a l*  Hasta c ie r to  punto, e s  un 
personaje esp ir itua lm en te vulgar* Su e s p ir itu a lid a d  carece  
de una base d o ctr in a l c la r a 9 y no es más que l a  s ín t e s i s  -  
p ersonal e in d iv id u a liza d a  de uno de lo s  sistem as más comu
n es de su tiempo* In c lu so 9 se  aparta de forma su d tan o ia l de 
l a s  id ea s  de Fray- Antonio Sobrino 9 persona muy v in cu lad a a 
á l  y para quien l a  m editaoión en l a  a l t a  contem plación mís
t i c a  no t ie n e  una im portancia d ec is iv a *  Mosén Simón9 por e l  
con trario  9 sigu e en sus exp er ien cias e l  camino más t r i l la d o  
y acorde con l a  e sp ir itu a lid a d  ortodoxa, accediendo a l a  -  
oración  m ental por medio de l a  p ráo tioa  m etódica de l a  medi 
ta c ió n  en lo s  m ister io s  de l a  Humanidad de C risto* Su pred i 
le c c ió n  por e l  tema de l a  Pasión  r e s u lta  agobiante en á l*

Las fu en tes en la s  que e l  o lá r ig o  va lenciano con
forma su v id a  e s p ir itu a l  parecen m ú ltip les*  La in f lu e n c ia  -  
d e l Dr*Juan Pérez en sus años de juventud, y la s  p o s te r io r e s  
d e l P*Viguel Fuentes, de l a  b eata  Francisca L lo p is , de l a  -  
beata Faloona, de Fray Antonio Sobrino, e to * , in d ican  que -  
no hay un tínico modelo, sin o  que ante é l  se  presentan expe
r ie n c ia s  v a r ia d a s, Su v id a  de enfermedad y ooultam iento l e  
p ro p ic ia  también un medio adecuado en e l  cual d esa r ro lla r  -  
su  propia e sp ir itu a lid a d *

D ebilidad  f í s i c a  y enfermedades s é  conjugan duran 
t e  gran p arte de su vida* A fectado, en op in ión  de A pariei -  
G ila r t , de "herpes m il l ia r is "  en la s  p iern a s , que l e  o ca s io  
nan d o lores fu e r te s , lo s  soporta  estoicam ente s in  querer en 
contrah a l iv io  alguno* Sólo l a  p resen cia  de l a  beata  Fran
c is c a  L lop is  l e  s ir v e  en algunas ocasion es de bálsamo* C a li 
f ica d a  su  enfermedad de "bubas" por sus d e tra c to res , no era  
l a  tín ica  que padecíat "Dolor de estomago como de c ó l ic o  que 
l e  h azía  quedarse s in  sen tid o  y perder l a  áb la  y sudar", en 
fermo d e l pecho, "muy gastado y flaco"  (50)* Sombrío panora' 
ma f í s i c o  para quien pretende sublim ar sus su fr im ien tos cor  
p o r a le s , y  resig n a rse  a l a  d iv in a  voluntad*

Llaga v iv ie n te ,  Simón su fre frecu en tes  v e ja c io n es  
por parte de sus co leg a s c le r ic a le s *  "Margalida", "Saboyana", 
"Flasadera", "Simoneta", son só lo  algunos de lo s  ir ó n ic o s  -



2 29

e p íte to s  que se  l e  d irigen* No eontentos oon e s o 9 temerosos 
de un p o s ib le  contagio  de la s  enfermedades de Simón, sus com* 
pañeros b en efic ia d o s  no l e  dejaban o f ic ia r  Misa en lo s  c á l i  
c e s  comunes# Se l e  asigna un c á l iz  ap arte , " e l mas r u in c i l lo  
de todos lo s  de l a  Ig le s ia "  (51)»

Tan graves padecim ientos no cuadran con l a  imagen 
d e l Simón que nos quieren o frecer  sus detractores»  Carácter 
c o lé r ic o ,  su sc e p t ib le  de ir r ita o ió n  a l  más mínimo contratiem  
po, capaz de arrojar un lib r o  no encuadernado a  su gusto a 
l a  cara d e l lib rero »  Todo e l lo  acompañado de expresiones co 
mo " b ellaco  y cornudo, becho y cornudo" (5 2 ) .  Rasgos poco -  
probables en una personalidadr. oomo 1 & de Francisco Jerónimo 
Simón, acostumbrada a l  padecim iento f í s i c o ,  a l a  h um illación , 
a  l a  peremne mediocridad»

Mayores v is o s  de v ero s im ilitu d  t ien en  la s  m anifes 
ta c io n e s  de lo s  más a llegad os a l  entorno fa m ilia r  d e l b en efi  
ciado de S»Andrés» Es entonces cuando surge l a  imagen de un 
Simón no so lo  conforme con sus su fr im ien tos f í s i c o s ,  sin o  -  
capaz to d a v ía  de mayores r ig o res  y m o rtifica c io n e s  con lo s  
cu a le s  i r  templando su cuerpo para l a  v irtud» Capaz de todo , 
nada l e  (jace temer: " llev a ra  armado su pecho con un o i l i c i o  
de cerd as, tex id o  con puntas de azero; apretada su c in tu ra  
con una cadena de esclavon es d el grueso de un dedo, esquina  
d os, y co r ta n tes  como c u c h illo s ;  descargara sobre sus esp a l 
das tan  cr u e le s  a q o te s , que fuera a l iv io  e l  s a lta r  l a  san
g r e , porque es  más s e n s ib le ,  y atormenta más una contusión  
enconada y o c u lta , que una l la g a  s u p e r f ic ia l ,  y m an ifiesta :  
Para dar garrote  a lo s  braqos, y muslos u sara o tra s cadenas 
más delgadas (que la s  p iernas ya ten ían  su  tormento con lo s  
d o lo re s , y l la g a s  que padeoía en e l la s )"  (53)* Todas e s ta s  
m o r tif ica c io n e s  la s  acompaña Simón de una v id a  de gran reoo  
gim iento» No s a le  de su  casa sa lvo  para lo  estr ictam ente ne 
cesarlo#  Alguna vez se  permite uá paseo a l a  p laya  y a  —  
otro s lugares» Todo e l  tiempo lo  emplea en reza r , e s tu d ia r , 
m editar y contem plar lo s  m ister io *  de l a  D ivinidad1» S ien te  
una p r e d ile c c ió n  e s p e c ia l  por l a  Pasión  de C risto» Sus más 
a lta s  co ta s de contem plación la s  alcanzará meditando lo s  mis 
t e r io s  de l a  Pasión» A quienes tr a ta  con frecu en c ia  no duda 
en anim arles a l a  oración  m ental, y en e s p e c ia l ,  a m editar
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l a  P asión  "tratando ynteriorm ente d ella"  (54)*
Será Fray Antonio Sobrino quién mejor resuma l a  t í  

da e s p ir itu a l  de mosén Simón: "su recogim iento era  perpétuo  
s in  ten er  am istades 9 con rersao iones9 n i  en treten im ien to  algu  
nos porque todo su entendim iento y Tida era darse a l a  ©ran
c ló n , contem plación y estu d io  sagrado llevando su  alma u n i
da con nuestro  Señor por continua memoria y amor'suyo y s e -  
ñaladamenté save .este  t e s t ig o  que e l  dicho s ie rv o  de D ios -  
era  devotlssim o de m editar lo s  passos de l a  p a ssió n  y muer
t e  de nuestro  soberano Redemptor y maestro e l  qual pagándole 
e s ta  a ff ic iÓ n 9 y regalo  l e  h a cía  grandes m iser ico rd ia s ynte  
r  i  ores de mergedes e s p ir itu a le s  y sobrenaturales de donde l e  
v en ía  e l  yr  siempre 9 transformado en su e s p ír itu  con e l  Se
ñor y verdaderamente su v id a  era in teriorm ente muy p e r fe c ta  
y aunque por su  grande humildad sus v ir tu d es  eran ocu ltas"  
(5 5 ) .

P recisam ente, lo  o cu lto  de sus v ir tu d e s , e l  que -  
e s ta s  pasen desapercib idas para e l  pueblo , será  e l  argumen 
to  esgrim ido con mayor fuerza  por lo s  d etra cto res d e l c l é 
r ig o  de San Andrés* Para lo s  f r a i l e s ,  no es p o s ib le  aclamar 
como santo a un oscuro b en efic iad o  d e l que nada se  sab e . Ga 
vastón  no acaba de comprender, "qué v ir tu d  tan  h eró ica  l a  -  
que h a sta  ahora se  ha v is t o  de e s te  hombre y qué hechos tan  
n o ta b les  en s e r v ic io  de l a  I g le s ia  y sa lv a c ió n  de leus alm as, 
y gravedad de antipasados su yos, y sangre tan  S a lif ic a d a , — 
que con ta n to s  l in a j e s  to ca  tan prin cip alm en te, para que se  
aventure l a  Ciudad de V alencia a perderse en lo  e s p ir itu a l  
de l a  f e ,  y en lo  temporal de encontrarse con e l  Rey, a  —  
trueque de que mosén Simón sea  " v íc to r" , a pesar de lo s  san  
to s  canonizados, y a pesar de l a  cabeza de e s ta  I g le s ia  y a 
p esar de l a  Santa In q u is ic ió n , y d e l Papa***" (56)* Para e l  
dominico, como para o tr o s , l a  pretendida santidad  de Simón 
es  só lo  una creac ión  personal de Fray Antonio Sobrino, basa  
da no tanto  en la s  v ir tu d es d e l c lé r ig o  como en l a  enorme -  
in f lu e n c ia  que e l  f r a i l e  desca lzo  t ie n e  en Valencia* En v i s  
t a  de e l l o , l o s  f r a i l e s  dominicos tra tarán  de desmontar con 
todos lo s  medios a su alcance l a ,  para e l l o s / f a ls a  santidad  
de mosén Simón*
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La in f lu e n c ia  de l a  beata  F rancisca  L lop is e s  de
term inante en l a  con figuración  de l a  v id a  e s p ir itu a l  de Fran 
c isc o  Jerónimo Simón* En opinión  de Fray Juan GavastÓn, fue  
e s ta  beata  quien adentró a l  c lé r ig o  en lo s  caminos siempre 
ásperos y d i f í o i l e s  de l a  oraoión mental* Con su  t r a to 9 e l  
b en efic iad o  de San Andrés "empezó a darse a l a  oración  men 
t a l ,  que h a sta  entonces n i  sa b ía 9 n i  con ocía9 n i  en e l l a  se  
había e jerc ita d o ?  y b ien  se  prueba; pues como entonces tomó 
am istad con d icha beata  (que h asta  entonces no l a  habla t e 
n ido) , luego h a sta  entonces no supo qué cosa  era oraoión" -  
(57)* La veracidad  de e s ta  afirm ación es  cuestionada desde 
d is t in to s  fren tes*  Francisca L lop is había tratado a Simón -  
siendo é s te  tod av ía  niño en l a  casa  d e l Doctor Juan Pérez*
La misma b eata  lo  confirm a9 cuando, en d eclaracion es ante -  
e l  V icario  General d e l Arzobispado D*Baltasar V ito r ia , t e s 
t i f i c a  que conoció a Simón siendo é s te  de t ie r n a  edad, y —  
que su tr a to  con é l  se prolongó v e in ticu a tro  años* Así pues, 
mal pudo conocer F rancisca a Simón en lo s  ú ltim os años de -  
v id a  d e l c lér ig o *  Hespeoto a s i  F rancisca  l e  in stru yó en l a  
p r á c tic a  de l a  oración  m ental, o tros personajes se  mueven 
en to m o  a Simón que pudieron h a cer lo , aunque no r e s u lta  «— 
descabellado pensar que fuera su "maestra", pues "continuó 
siempre su  amistad y conversación e l  dicho s ie rv o  de Dios -  
con e s ta  te s t ig o *  Cohbersando muchas veqes en su casa en l a  
i g l e s i a  y en o tra s p artes instruyéndole e s ta  t e s t ig o  en co 
esa s e s p ir itu a le s  y e l  dicho s ierv o  de Dios l a  te n ía  y tu 
bo siempre y l a  resp etó  como madre e sp ir itu a l"  (38)*

Vida de recogim iento , m o r tif ic a c io n e s , m editación  
en lo s  m is te r io s  de l a  Humanidad de C risto* Resumen de una 
v id a  de v ir tu d  adquirida por e l  tr a to  fa m ilia r  con determi
nadas p ersonalidad es d e l mundo e s p ir itu a l  valenciano* Vida 
p len a  de c la ro scu ro s , s a c r i f i c io s ,  enfermedades y hum illa
ciones* Temas todos frecu en tes én l a  e sp ir itu a lid a d  españo
l a  d e l s ig lo  XVII*

. -  E l tema de l a  Pasión  en l a  v id a  e s p ir itu a l  de Fran
c is c o  Jerónimo Simón

Uno de lo s  grandes teo r iza d o res de l a  m ís t ic a  —
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española , e l  franciscano Francisco de Osuna, d estaca  l a  im
p ortan cia  de l a  m editación sobre l a  Humanidad de C risto  en  
l a  contem plación m ística#  "Si la s  o tra s cosas v i s ib le s  nos 
provocan a l  amor e contem plación d e 'D io s , su  sagrada Humani 
dad nos arrebata cu asi nos fuerza  a e lla "  (59)* En op in ión  
de Melquíades Andrés, Osuna encam a una p o s ic ió n  opuesta a  
lo s  alumbrados, futuros p r e q u ie t is ta s  y q u ie t i s ta s ,  que no 
quieren  lev a n ta rse  a Dios por medio de l a  Humanidad de C ris  
t o ,  n i gu star de m editar en l a  amargura de l a  P asión , s in o  
en l a  dulzura de sus fru to s  (60)#

No es Franoisoo de Osuna e l  único de nuestros mía 
t i c o s  que tr a ta  e l  tema de l a  P asión  dentro de l a  contempla 
c ió n  m ística*  Autores tan destacados como Teresa de J esú s , 
Juan de l a  Cruz, Bem ardino de Laredo, y en gen eral todos  
lo s  m íst ico s  españoles de lo s  s ig lo s  XVI y XVII señalan l a  
im portancia que l a  m editación en lo s  m is te r io s  de l a  Humani 
dad de C risto  t ie n e  en e l  camino de l a  a l t a  contemplación# 
También e s tá  presente de forma importante e s te  tema en l a  -  
v id a  e s p ir itu a l  de Francisco Jerónimo Simón# Su tiempo de 
recogim iento gustará de emplearlo en reza r , estu d ia r  y coa  
tem plar en la s  cosas d iv in a s , "particularm ente en l a  pos
e s ió n  de C hristo de que era singularm ente devoto# Por lo  -  
qual siempre buscara l ib r o s  que tr a ta sse n  de e l l a  y l e  in c i  
ta seen  a l  amor de nuestro Señor Jesucriébo oruoifloado y amo 
n estava  a todos lo s  que e l  tra ta v a  se  d ie ssen  a l a  oración  
m ental en e s p e c ia l a m editar l a  p assión  tratando in te r io r 
mente d ella"  (61)#

R esu lta  d i f í c i l  p rec isa r  e l  origen  de e s ta  devo
c ió n  en e l  c lé r ig o  de San Andrés# Tema común de l a  e s p ir i
tu a lid a d , no creemos que tu v ie ra  mosén Simón demasiadas d i
f ic u lta d e s  en acceder a e s ta  devoción# A parici G ila rt e s ta 
b lece  una estrech a  r e la c ió n  entre Francisco Jerónimo Simón 
y l a  beata  Falcona resp ecto  a l a  mutua p asión  de ambos por 
lo s  m is te r io s  de l a  Humanidad de C risto  (62)#

Inés Medina F alcó , más conocida como Madre Falco
na o beata  Falcona, era n atu ra l de Cocentaina# Su personante 
gran predicamento en Valencia# Fray Antonio Sobrino s o l ía  -  
d e c ir , "que de la s  almas que comunicava en V alen cia , una de
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l a s  que l e  agradaran mas era l a  Madre Falcona, por l a  gran 
pureza y candidez de esp ír itu "  (63) • E sta  beata valenciana  
alcanzó una fama notable a l  actuar de in term ed iaria  entre -  
la s  v i l l a s  de O nil y C a sta lia  y e l  Arzobispo R ibera, a causa  
d e l en tred icho puesto por e l  P a tr iarca  a e s ta s  dos ig le s ia s *  
La beata  Falcona consigu ió  con su  buen hacer que Ribera l e 
vantara e l  en tred ich o , pues e l  Arzobispo "hazla mucho apre
c io  de e lla "  (64)*

La beata Falcona conocía a Simón por haberle tr a  
tado durante sus e s ta n c ia s  en Valencia# E lla  era una ferv ien  
t e  devota de l a  P asión , y e s  aceptab le suponer que con e l  -  
tr a to  fa m ilia r  in cu lcara  en e l  joven Simón l a  afioiÓ n por e l  
tema de l a  Pasión#

Cuenta su  b ió g ra fo , que se  encontró en e l  bravia^  
r io  de Simón un papel e s c r ito  de su mano donde se  l e í a  que 
Dios había revelado a un s ierv o  suyo e l  número de to m en to s  
e in ju r ia s  su fr id o s  por C risto  en su  Pasión# "Golpes, y bo
fe ta d a s , ducien tas v e in te  y dos; asquerosas s a l iv a s  arroja
das en su Divino R ostro, se te n ta  y t r e s ;  h eridas en su D ivi 
na Boca, d iez ; la s  caídas oon la  cruz a c u e s ta s , c inco; la s  
esp in as que l e  atravesaron su D ivina Cabeqa, se te n ta  y dos; 
y finalm ente la s  l la g a s  que r e c ib ió  en su V irg in a l, y d e l i -  
oadíssim o cuerpo, oon lo s  Aqotes, c la v o s , lanqa y o tros —  
cr u e le s  instrum entos, fueron cinco m il cu a troc ien tos se ten 
t a  y c in co ” (65)#

La frecuente m editación en lo s  m is te r io s  de l a  Hu 
manidad de C risto  l e  perm itieron aloanzar a l  oscuro b en efi
ciado de San AndrÓs o tro s d e le i t e s  más sublim es: la s  v i s io 
n es o re v e la c io n es  m ís t ic a s , étapa en l a  que só lo  p a r t ic i
pan lo s  más in ic ia d o s , pues "no son lech e  de n iñ o s , sin o  —  
manjar de c r e c id o s , aprovechados, y robustos en l a  virtud"  
( 66)#

F rancisca L lo p is , mad^e y m aestra e s p ir itu a l  de -  
Simón, será  l a  encargada de comunicar a Fray Antonio Sobri
no lo s  datos más s ig n if ic a t iv o s  de l a  v id a  e s p ir itu a l  d e l -  
c lá r ig o  valenciano# Hasta ahora, e s to s  datos lo s  conocíamos 
a tra v és  de Sobrino, ignorando l a  fuente de donde é s te  lo s  
extrajo# Hoy sabemos con certeza  que e s ta  fuente fue Fran
c is c a  L lo p is , correspondiendo a Fray Antonio Sobrino e l  mó-
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r i t o  de d ivu lgar la s  rev e la c io n es  y v is io n e s  m lstio a s  d e l -  
c lé r ig o  de San Andrés*

De entre todas la s  rev e la c io n es  ten id a s  por Fran
c isc o  Jerónimo Simón destaca  por su im portancia y por su re  
percusión s o c ia l  u lt e r io r  l a  v is ió n  de C risto  en su Pasión* 

Yendo mosén Simón un v ie rn es  meditando l a  Pasión  
de C risto  por l a  c a l le  C aballeros de V alencia  - c a l l e  por l a  
que hacen su recorrid o  a q u ello s reos a quienes han sen ten c ia  
do a m uerte-, " s in t ió  in te r io r  y ex t eriorm ente, l a  trom peta, 
y mirando con lo s  o jo s de l a  alma, v io  a Xpo* que v en ía  en
tr e  sayones con su cruz a cu esta s muy ensangrentado y que -  
traya su ro stro  cub ierto  con su s o a v e llo s  ensangrentados y 
que lo  segu ía  su san tíssim a  madre y l a  magdalena y sant —  
juan ev a n g e lis ta  y e l  dicho s ie rv o  de Dios mirando a  Xpo* y 
deseando d escan sar le , y l le v a r  sobre sus hombros l a  cruz -  
que Xpo* lle v a v a , y abracarle* C risto  se  paseó de largo  más 
después v o lv ió  su ro stro  y con su mano apartando sus cabe—  
l í o s  un poco de sus o jo s l e  mirava oon mucho amor, y  l e  l i a  
mava, dándole l ic e n c ia  para que l e  abragasse y e l  dicho s ie r  
vo de Dios se  l le g ó  a é l ,  oon grande humildad y reveren cia  
p id ién dole l e  dexasse l le v a r  l a  cruz y e l  señor respondió -  
como é l  lle v a v a  a q u e lla  cruz por todos y que l le v a s s e  e l  l a  
propia suya de sus enfermedades y tra v a jo s l a  qual te n ía  su  
b a lo r , de l a  cruz d e l mesmo Señor y que abriendo sus bragos 
e l  dicho s ierv o  de Dios l e  abragó tiernam ente, dándole p r i
mero e l  Sor* l iz e n c ia  y que después l e  dixo que l e  acompaña 
s se  y e l  dicho s ie rv o  de Dios lo  h izo  continuando su camino 
a sta  e l  lugar donde v io  e l  paseo de l a  C ru c ifica c ió n , y fue 
atrábesada su ánima con lo s  d o lores de l a  compassión, y —  
a l l í  s e n t ía  como d e s fa l le c ía  su ánima y  quedaba ab sorto , más 
luego que levantaron  en a lto  a l  Salvador, acudió p resto  a -  
abracarse con l a  cruz y a l l í  abragado re z e v ía  sobre b u  alma 
l a  sangre que de C histo co r r ía  y p ed ía  que aquel r ieg o  caye 
s se  sobre todos lo s  c lé r ig o s  y sacerd otes y r e l ig io s o s  y so  
bre todos lo s  demás cr is tia n o s"  • E sta  v is ió n  se r e p it ió  —  
o tras v ec e s , y de e l l a  c o lig e  F rancisca L lo p is , que l e  v ino  
a Simón se r  tan  devoto de l a  P asión  de C risto  (67)*

La p red ile cc ió n  de mosén Simón por e l  tema de l a  
Pasión tuvo amplia repercusión  s o c ia l  en Valencia* Una pro-
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fluida devoción surgió  en e l  pueblo despuós de su muerte a l -  
d ifu n d irse  por l a  ciudad l a  v is ió n  m ís t ic a  ten id a  por e l  -  
c lé r ig o  de San Andrés en l a  c a l le  C aballeros* Gran m ultitud  
de g e n te s , hombres y mujeres de toda con d ic ión , acudían to 
dos lo s  v iern es  d e l año, en tr a je  de p e n ite n te s , para r e a l!  
zar e l  mismo recorrido que Simón había hecho# E sta  devoción  
popular, o a lif io a d a  de s u p e r s t ic io sa  por lo s  f r a i l e s  domini 
e o s , in ten taron  co r ta r la  innumerables veces la s  autoridades 
e l e s iá s t i c a s • S in  embargo, e l  fu er te  enraizam iento alcanzar- 
do en e l  pueblo dio lu gar a agrias d iscu sio n es  y polémicas# 
Sólo muchos años después de l a  muerte de F rancisco Jerónimo 
Simón, como oonsecuenoia d e l rumbo d isp ar que su  oausa de
b e a t if ic a c ió n  tu vo , se  con sigu ió  i r  apagando e s ta  devoción- 
h a sta  h a cer la  desaparecer totalm ente#

• -  V irginidad y desposorios m ís t io o s .

D iscu rr ir  sobre l a  v irg in id a d  de Francisco Jeróni 
mo Simón puede oonduoim os a en trar en oscuras d is q u is ic io 
nes a le ja d a s un tanto  d él planteam iento h is tó r ic o #  Conviene, 
no obstante a n a liza r  e s ta  cu estió n  porque en torno a e l l a  -  
sus émulos e n tr e te j ie r o n  una espesa  madeja de acusaciones -  
conducentes a d esv irtu ar su  figura#

Hace algunos años, Joan F uster se  extrañaba de -  
que Simón fuera  presentado como adornadle l a  v ir tu d  de l a  -  
v irg in id a d  en una ciudad como V alencia  (68)# Pensar en Vsi
le n c ia  durante e l  s ig lo  XVII como una ciudad donde se conju  
ga e l  v iv ir  a le g r e , l a  sensualidad  de sus h ab itan tes y l a s -  
a c titu d e s  l ic e n c io s a s ,  es ten er  una imagen estereo tip a d a  -  

v que no se  corresponde plenamente oon l a  realidad#
Durante e l  s ig lo  XVII l a  v id a  in d iv id u a l y c o le c t i  

va e s tá  por vina r e lig io s id a d  que persigue la s  a c titu d es  l i 
ce n c io sa s , realzando l a  v irg in id a d  como uno de lo s  v a lo r e s -  
más perennes e im portantes de l a  v id a  c le r ic a l#  La prim acía  
de l a  v id a  r e l ig io s a ,  conventual o c l e r i c a l ,  fren te  a l a  v i  
da la ic a ,  v ien e  reforzada, en tre o tra s  cosas por e l  voto de 
l a  ca stid a d  in tr ín se c o  a aquella# Por o tra  p a r te , l a  e s tr e 
cha v ig i la n c ia  e je r c id a  por l a  In q u is ic ió n  dejaba poco re s 
q u ic io  a lo s  e c le s iá s t ic o s  para e l  incumplim iento de esos -  
preceptos#
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S i analizamos l a  e s t r a t i f ic a c ió n  s e c to r ia l  de l a  
rep resión  in q u is i to r ia l  en tre lo s  años 1 , 530-1 *609# observa  
mos que lo s  d e l i t o s  de sexo suponen só lo  un estrech o  p o re en 
ta je  d e l 12$ ,  fren te  a l a  am plitud que alcanzan aq u ello s -  
que G arcía C árcel denomina d e l i t o s  de Contraoultura (70$) y 
de id e o lo g ía  ( 18$ ) ,  ( 69)*

Los datos a n ter io res  perm iten observar" l a  e x is te n  
c ia ,  tod av ía  demasiado fr ec u e n te9 de c lé r ig o s  d is o lu to s , so  
l io i t a n t e s  y con una catadura moral d e f ic ie n te .  Los esfu er
zos d e l P a tr ia rca  Ribera emprendidos años a tr á s , comenzaban 
ahora a  dar su s fr u to s . E l mismo Domínguez O rtiz con sta ta  -  
que "se ap reoia  un más a lto  n iv e l  moral ( a l  menos extern o) -  
en e l  c le r o  d e l s ig lo  XVII resp eéto  a lo s  an teriores"  (7 0 ) ,  

De todos lo s  d e l i t o s  com etidos por lo s  e c l e s iá s t i  
e o s , es  qu izás e l  de s o l ic i t a c ió n  e l  más perseguido por l a -  
In q u is ic ió n , En V alencia , donde l a  proporción c lero -h a b ita n  
t e  es su p erior  a l a  de o tra s zonas o reg ion es de España, -  
lo s  d e l i t o s  de s o l ic i t a c ió n  v is t o s  por e l  tr ib u n a l de l a  In  
q u is ic ió n  va len cian a  durante e l  periodo 1540-1700 fueron 64 , 
fren te  a lo s  80 casos de B arcelona, 103 de Zaragoza, 125 de 
Toledo, 92 de Granada,y 90 de L lerena, Teniendo en cuenta -  
además, que en e l  periodo 1530-1609 só lo  hubo 15 procesos -  
por e s te  m otivo en V alen cia , " lo  que c o n s t i tu ir la  en d e f in i  
t iv a  un Infimo porcentaje en r e la c ió n  a l a  cu an tía  demogréU- 
f i c a  d e l c le r o  en Valencia" (71)»

Se puede pues hablar de que l a  p o s ib ilid a d  de se r  
v irg en  en V alen cia  no era a lgo  extraño. Los ejem plos de a l 
gunos personajes cé leb res avalan e s ta  id e a . E l P a tr ia rca  -  
Don Juan de R ibera, Fray Gaspar Bono, Fray Antonio Sobrino, 
e t c , ,  son algunos entre o tro s muchos de quienes se  nos d ice  
que mantuvieron toda su v id a  l a  pureza v ir g in a l ,  y que lo  -  
h ic ie r o n  en V alen cia  (7 2 ) , También e l  oscuro b en efic iad o  de 
San Andrés pudo se r  uno mas de e l l o s .  Sus b iógra fos y la s  -  
personas que lo s  trataron  estrecham ente a s i  nos lo  r e f ie r e n .  

La b eata  Franoisca L lo p is , madre e s p ir itu a l  de -  
Francisco Jerónimo Simón, " tien e  por co ssa  muy q ie r ta  y s in  
ninguna duda cree e s ta  t e s t ig o  que fue e l  dicho s ie rv o  de -  
Dios Virgen de cuerpo y alma todo e l  tiempo de su  b id a ,y  que
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no cometió oulpa grave que fu e sse  o fen sa  m ortal en todo e l -  
tiempo de su  biela» Porque además de lo  sobredicho por donde 
e s ta  t e s t ig o  c o lig e  e s to  d e l sobredicho s ie rv o  de Dios a -  
que l e  dixo a e s ta  t e s t ig o  en secre to  y como a su  madre e s 
p ir i t u a l  como desde t ie r n a  hedad te n ia  heoho voto  de v ir g i 
nidad y que después l e  havla  reyterado muchas vezes y s ie n 
do sazerdote lo  acostumbrava a rey tera r  una bez /antes de de 
z i r  m issa  y o tra -en  l a  mesma m issaM ( 73)*

Fray Antonio Sobrino» omnipresente en todo lo  re
fere n te  a Simón,no puede d eo ir  menos» Su testim on io  no t i e 
ne ráp lioa» es su  palabra contra l a  de quienes pretenden ne 
gar e s ta  v ir tu d  en e l  humilde b eneficiado» £1 sabe muy b ien  
que mosán Simón fue virgen» "no porque se  lo  d ix esse  a e s te  
t e s t ig o  s in o  por con segu ir lo  de l a  s e c r e ta  oomunioaeión y -  
n o t ic ia  que de su alma t ie n e  y sabe que s in o  fueran algunas 
t r a v e s u r il la s  de niño en lo s  años antes de l le g a r  a l a  d i s -  
orezión  o tra s culpas no te n ia  porque en l a  v ir tu d  siempre»*» 
fue v ie jo  y de m a ra v illo ssa  in c lin a c ió n  a todo lo  bueno y »  
perpetuos e x e r c ic io s  santos en que se  v io  con continua puré 
$a in te r io r »  y e x te r io r  verdaderamente exem plarlssim a y ad
mirable" (74)» Cuando e s to  mismo lo  t ie n e  que reafirm ar en -  
público» no lo  duda» Entonoes se  hacen ev id en tes sus d o te s-  
de orador capaz de tocar  la s  f ib r a s  más s e n s ib le s  de sus -  
oyentes» "De t r e in ta  y t r e s  años era no mas» mirad s i  corrió  
l a  p o sta  b ien ; toda l a  v id a  fu e santo» inocente» virgen» -  
(con l a  in o cen c ia  bautism al se  fue a l  c i e lo :  sá lo  que digo)»  
Ninguna t iz n e  carnal cayó en l a  n ieve de su  cuerpo» y alma» 
Azucena de la s  d e l c ie lo  es» virgen» digo perpetuo" (75)*

No son solamente lo s  más a lleg a d o s a Simón» Otros 
personajes t e s t i f i c a n  a su favor: mosán Graciano Reig bene
f ic ia d o  en l a  I g le s ia  Mayor» mosán Jerónimo M artínez de la^> 
Vega v ic a r io  de San András y con fesor  de Simón» mosán N ioo- 
lá a  Llorens b en efic iad o  en l a  m etropolitana de Valenoia» y -  
mosán Jerónimo V iñet b en efic ia d o  en San Lorenzo (76)» El -  
mismo Obispo de Marruecos» D» M iguel Espinosa» afirm a haber 
oído d ec ir  a personas consideradas de v ir tu d  y créd ito»  Fray 
Antonio Sobrino y e l  canónigo V icente Ferrer Estovan» que -  
mosán Simón fue v irg en  (77)* Finalmente queda e l  testim onio  
de su  biógrafo» Para éste»  fue tan  honesto» *que nadie l e  -
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tío desnudo, ni él a si mismo" (78)*
En c ircu n sta n c ia s  norm ales, todos e s to s  testim on ios  

expuestos hubieran bastado para no poner dudas en l a  v id a  -  
de mosén Simón, De o tros p ersonajes d e l ambiente valenciano  
se  d ijero n , y nadie puso reparos a  e l lo »  S in  embargo, en l a  
v id a  de Simón nada hay normal» Lo que sus amigos d ecían , -  
su s d etra cto res se  encargaban de ennegrecerlo» No ten ía n  ar  
gumentos, pero fue s u f ic ie n te  e l  e sp a rc ir  l a  c izañ a  para -  
que l a  duda se  apoderara de quienes ten ía n  la  m isión  de juz 
gar»

La a f ila d a  pluma de Fray Juan GavastÓn lo  sombrea 
todo» S i lo s  amigos de Simón decían  de é s te  que fue v irg en , 
e l  f r a i l e  dominico cuenta, que " fr a i le  ha venido de San -  
A gustín  a e s ta  casa  de Predicadores y ha dicho a l  padre Fray 
Jaime F om er y a o tr o s , que hay en su casa  un con fesor que- 
ha confesado a una mujer, que l e  ha dicho que con e l l a  ha -  
ten id o  que hacer dicho mosén Simón"» E l oomentario lo  remar
t a  e l  dominico: "Y aún me ha nombrado dicho fray  Foxner a -  
mi l a  m ujer, más no quiero yo poner aquí su  nombre" (79)»

Otra v e z , son dos f r a i l e s  franoisoanos quienes oo 
mentaron haber oído d ec ir  que Simón ib a  a una barraca con -  
mujeres» In c lu so , l le g ó  a p ub lioarse por V alencia  que mosén 
Simón conocía  por e l  o lo r  s i  una mujer era doncella» Tan es  
p erpéntico  comentario es a p o stilla d o  por Fray GavastÓn: "A- 
mi antes me parece habría de co n c lu ir  d esta  p rop osición  l o -  
co n tra r io , pues tan  buen mosquito era , como se  d ice  de l o s -  
que conocen e l  buen vino con e l  olor" ( 80)»

Son sim ples com entarios a g a v illa d o s  oon un f i n  -  
v con creto , o scurecer l a  f ig u ra  de Simón» No im porta que no -  

sean de primera mano, b ien  gu isad os, pueden serv ir»  El domi 
n ico  GavastÓn no es to rp e , sabe lo  que q u iere , y junto a es  
to s  ch ism es, va  a aportar o tro s de mayor firm eza y que en
trañan más p elig ro »  Francisco Jerónimo Simón v iv ía  con l a  -  
b eata  F ran cisca  L lop is y con la s  hermanas Inés y Angela Pé
rez» Estas dos ú ltim as no te n ía n , según GavastÓn, ex c e s iv a -  
buena fama en Valencia» Tampooo ahora la s  n o t ic ia s  son o ie r  
ta s ;  s in  embargo, de cara a la s  in s ta n c ia s  o f i c i a l e s ,  enten  
diendo por t a le s  a l  Arzobispo, l a  Corte y Roma, se rá  más d i
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f l o i l  demostrarlo* La causa de mosén Simón comienza a s e r  -  
una causa perdida*

Estrechamente lig a d o  a l a  v ir g in id a d , aparece en -  
l a  v id a  de F rancisco Jerónimo Simón e l  tema de sus desposo
r io s  e sp ir itu a le s*  "Simón, por e l  cuy dado, y puntualidad -  
con que has observado e l  voto  de tu  v ir g in id a d , y pureza, -  
renovándole, y r e p it ié n d o le  cada d ía  muchas v e z e s , quiero -  
a d m itir te , y t e  admito por mi e s p ir itu a l  Esposo, y en Arras 
de nuestro  Desposorio te  entrego e s ta  so r tija "  ( 81)* De e s 
t a  foxma narra e l  b iógrafo  de mosén Simón la  rev e la c ió n  ima 
g in a r ia  ten id a  por e l  c lé r ig o  de San Andrés*

La beata F rancisca  L lo p is  será  l a  p r in o ip a l d i fu 
so r  a de e s ta  revelación *  Según e l l a ,  e s ta  v is ió n  im aginaria  
l a  tuvo Simón en 1609* Al p r in c ip io  de dicho año, " e l dicho 
s ie r v o  de Dios fue provado y e jer c ita d o  de d ios nuestro Se
ñor en la x Cruz y m artir io  y n te r io r  de l a  sequedad, oscu ri
dad y t r i s t e z a  tan  grande sobre lo  que corporalmente padezla  
con l a  apretura d e l pecho y l la g a s  de la s  p iernas y aviendo 
e l  dicho S iervo  de Dios su fr id o  e s ta s  penas con toda confor  
midad y amor se  apiadó e l  Señor d e l ,  y é l  propio d ía  de Sant 
Joseph d e l sobredicho año 1609 l e  consoló  nuestro Señor oon 
e s ta  merced que fue e l  s e r v ir se  que su madre san tlssim a  l e -  
r e c ib ie s s e  por esposo e s p ir itu a l  dándole en l a  revelao ión  -  
d esto  un a n i l lo  l a  soberana Virgen en prenda d esta  gra c ia  -  
y favor paseando e s to  en l a  p resen cia  d e l Señor y d e l g lo 
r io so  Sant Joseph y de muchas v írg en es y san tos d e l $ ie lo  y 
muchos án geles que con grande a le g r ía  a s is t ie r o n  a lo s  d i
chos esp o so r io s e s p ir i t u a le s ,  Lo qual todo fue en v is ió n  in  
t e r io r  d e l alma y no corporalmente" (82)*

Fray Antonio Sobrino pred icó en la s  honras fúne
bres de Simón e s ta  g ra c ia  d iv in a  aloanzada por e l  oscuro be 
n efic ia d o *  Sobrino tuvo conocim iento de l a  misma a tra v és -  
de F rancisca  L lopis* La p ub lic id ad  dada a e s ta  v is ió n  h iz o -  
que e l  p ueblo , en fervorizad o , d is to rs io n a ra  lo s  hechos y -  
l le g a r a  a creer  en una a u tén tica  v is ió n  corporal con presen  
c ia  r e a l  d e l a n illo *  P arte de cu lpa de que e s to  ocu rriera  -  
l a  tu v iero n  algunos c lé r ig o s ,  incapaces de d isc e r n ir  una v i  
s ió n  in te r io r  d e l alma de una v is ió n  corporal* In o lu so , ca~>
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be pensar que algunos c lé r ig o s  confundieron de forma cons
c ie n te  v is ió n  im aginaria y r e a l .  Los in te r e s e s  en juego eran 
grandes, y t a l  confusión  podía s e r v ir  para av ivar l a  devo
ción  a moBÓn Simón.

Los a n tis im o n ista s  aprestaron sus m ejores armas -  
para demostrar l a  fa lsed ad  de lo s  desposorios m ís t ic o s . Fray 
Juan GavastÓn negaba cu a lq u ier  p o s ib ilid a d  de esponsales es  
p ir itu a le s  entre.Sim ón y l a  Virgen por p arecería  "cosa inau  
d ita  n i  en la s  Sagradas E scr itu ra s , n i  en lo s  Santos Padres, 
n i h is t o r ia  de lo s  Santos. Y a s í  como no re c ib id a  n i  usada- 
en l a  I g le s ia ,  no se  puede r e c ib ir  n i  adm itir partioulaxmen  
te  con tan  v a r io s , f r ío s  y le v e s  fundamentos" ( 83) .

Robres, a quien no l e  r e s u lta  excesivam ente simpé 
t i c a  l a  f ig u r a  de mosén Simón y menos tod av ía  e l  entorno -  
que l a  rodea, rebate a Fray GavastÓn en e s te  punto. E l domi 
nioo se  equivooa ahora. Ejemplos hay en l a  I g le s ia ,  dentro-  
in c lu so  de l a  propia orden dominicana, de personajes a quie 
nes en pago de su v ir tu d  le s  fue concedida l a  g ra c ia  de lo s  
desposorios m ís t ic o s . Entre o tro s ejem plos, e l  mismo Robres 
aporta lo s  nombres d e l Beato Alano Rupe, San Hermán, San -  
Juan Eudes, Columba Sohonath, M» J u lia  Jahemy, e t c .  No era -  
n ecesar io  acudir a l  sa n to r a l. En l a  prop ia  V alencia  de otros  
varin es se  d ecía  que re c ib ie ro n  l a  g ra c ia  de lo s  esponsales  
e s p ir i t u a le s .  Uno de e l lo s  fue e l  franciscano desca lzo  var— 
len c ian o  Fray Diego Maqón. Más adn, l a  beata  F rancisca Llo
p is ,  ouenta su b iógrafo  Fray Antonio Panes que p a rtic ip ó  de 
esa  v is ió n  in te r io r  en pago a su  pureza v ir g in a l .  "Por e s ta  
v ir g in a l  pureza dio e l  Señor a e s ta  su  regalada esposa mu
chos, y p rec io so s a n i l lo s  en rep etid o s desposorios e s p ir i
tu a le s ,  y m a ra v illo so s , que ce leb ró  oon e l l a ,  e s to  e s ,  en -  
uniones ín tim a s, que estreehavan con más in d iso lu b le  n udo,- 
y prendas más firm es e l  v ín cu lo  de perpetuo amor" ( 84)«

La estech a  r e la c ió n  en tre Francisco Jerónimo Simón 
y l a  beata  F rancisca  L lo p is , y l a  e x is te n te  después entre -  
é s ta  y Fray Diego Masón, puede dar p ie  a in terp re ta c io n es  -  
n eg a tiv a s . Cabe l a  p o s ib ilid a d , de que l a  in f lu e n c ia  e je r c i  
da por l a  beata  va len cian a  sobre sus dos h ijo s  e s p ir itu a le s  
generara en e s to s  v is io n e s  im aginarias que, realm ente, só lo  
e x is t ie r o n  en l a  mente de l a  b ea ta . E sta  s e r ía  una buena ra  
zón para e l  e so ép tico  en e s te  complejo mundo de l a  e s p ir itu a  
l id a d . S in  embargo, por e l  momento, só lo  nos in te r e sa  r e f le
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ja r  e l  hecho y l a  n eg a tiv a  de lo s  a n tis im o n ista s  a  aceptarlo»  

d*- La muerte de Francieoo Jerónimo Simón

£1 d ía  12 de a b r il  de 1612 d ic ta  su  testam ento -  
F rancisco Jerónimo Simón a l  canónigo de O rihuela Dootor Vi
cen te  Ferrefc Es t e  van. £1 c lé r ig o  de San Andrés s ie n te  que -  
se  acerca inexorablem ente e l  f i n  de sus d ía s . Su testam ento  
l o  encomienda a l  n o ta r io  de V alencia  Joan B o se lló  (85)*

Algunos personajes v i s i t a n  a mosén Simón durante- 
su  enfermedad» Uno de e l lo s  es su  con fesor Fray Antonio So
brino» Ambos d ia logan  de cosas c e l e s t i a l e s ,  "como quien la s  
havla  de y r  p resto  a ver"; y an tes de d esp ed irse , e l  en fer
mo s o l i c i t a  de Sobrino su  bendioión» Después, lo s  dos se  -  
abrázan como amigos que no se  han de v o lv er  a v er  más» Mien 
tra s  e s to  ocu rre, e l  Doctor Tudela, médico que a tien de a mo 
sén  Simón en su  p o strera  enfermedad, cree que " se r la  b ien  -  
o le a r le ,  por e l  p e lig r o  que en su  grande flaqu eza- esto v a 
da quedar muerto con muy poca causea de le v a n ta r le , o comer” 
( 86)»

Un c ír c u lo  estreoho de amigos pezmanece junto a -  
Simón lo s  ú ltim os d ías de su vida» Su madre y m aestra e sp i
r i t u a l  F ran cisca  L lo p is , l e  v i s i t a  y a tien d e; lleg a d o  e l  oa 
s o , l a  b eata  no duda en quedarse a dormir en su casa» Ange
l a  P érez , mujer sobre l a  que lo s  con trar ios a Simón urden -  
su  deshonra, también se  encuentra a l  lado d e l c lér ig o »  La -  
hermana de l a  a n te r io r , Inés P érez, l e s  v i s i t a  con frecuen
cia» Por ú ltim o , un ama de nombre Haría será  l a  encargada -  
de preparar l a  comida y a ten d erles  (87)» B ste c ír c u lo  redu
c id o  se  am plía con l a  p resen c ia  d e l Doctor V icente Ferrer -  
Estevan y d e l v io a r io  de San Andrés Gerónimo M artínez de l a  
Vega» E ste ú ltim o será  quien co n fie se  a mosén Simón "gene
ralm ente en l a  hora de su muerte*! ( 88)»

Los esfu erzo s de todos por sa lv a r  l a  v id a  d e l c ié  
r ig o  son  in ú t i le s »  £1 d ía  25 de a b r il  de 1612, f a l le c e  Fran 
c isc o  Jerónimo Simón, **en l a  e s c a le ta  damunt de l a  oasa que 
e s tá  a l  oap de 1* a l ta r  de Sant Andreu; a l  cantó de l a  p laga  
d ita  de l e s  Mosquee" (89)»

Para l a  beata  F rancisca  L lo p is , l a  muerte de Simón
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68 a lgo  trascendente t "Antes que exp iras se  e l  dicho S ier ro -  
de Dios mossén fra n c isco  Hieronimo Simó oon una grande quie 
tud mirando a un C hristo que te n ía  d elan te de sus ojos y -  
abriéndolos como unos esp ejo s lo s  qerró y d io su  alma a l  Se 
ñor dejando a todos lo s  que estavan  presa en tes muy e d if f ic a  
dos y q ie r to s  de su f e l i c e  t r á n s ito  y concibiendo o p in ió n ,-  
a s l  d esta  su  muerte, como de su  b ida in cu lp ab le  .que aquel -  
cuerpo de dicho S ierro  de Dios era  cuerpo santo lo  comenta
ron a guardar con v ig i la n c ia  y comentaron a tomar, de sus -  
ropas para R eliq u ias y tra taron  de l lo r a r lo  a su y g le s ia  de 
Éant Andrés de dicha ciudad de V alencia  como lo  h ic ie r o n , -  
abrazándose d& lo s  cap ellan es de l a  mesma ig le s ia *  Lo que -  
fu e  entre la s  d iez  y honce de l a  mañana d ía  de sant marcos- 
a 25 d e l mes de a b r il  más cerca  d este  p resen te año de 1612- 
y en e sse  mesmo d ía  oyó d ec ir  e s ta  t e s t ig o  que e l  dicho s ie r  
ro  de Dios comentó a rresp lan decer por m ilagros" (9 0 ) .

e . -  Nacimiento de un presunto santo

E l oscuro b en efio ia d o , desconocido por c a s i todos 
en V alen cia , comienza a s e r  adamado como sa n to . D i f í c i l  re  
s u lt a  encontrar una ex p lica c ió n  a e s to .  La in f lu e n c ia  de l a  
b eata  F rancisca  L lop is en e l  mundo e s p ir itu a l  ra len cian o  po 
d r ía  se r  una resp u esta  adecuada. También, l a  ce ler id a d  con
que actúan lo s  c lé r ig o s  de San Andrés, q u ien es, de inmedia
t o ,  colocan  a Simón en un túmulo en medio de l a  i g l e s i a ,  a l  
tiempo que comienzan a proclamar por la s  c a l le s  de V alencia  
l a  muerte de un sa n to . La cu riosid ad  c o le c t iv a  se  acerca a -  
l a  i g l e s i a  de San Andrés. Pronto, la s  exclam aciones de m ila  

' groa, f in g id o s  o a u té n tic o s , recorren  l a  ciudad. M ientras -  
es to  acon tece , Fray Antonio Sobrino permanece en su oonven- 
to  de San Juan de l a  R ibera. Hastá a l l í ,  " e l R ector y o lé r l  
gos de l a  y g le s ia  p arroch ia l de san t Andrés v in iero n  tr e s  -  
horas después de su tr á n s ito  con algunos o a v a llero s  a e s t e -  
t e s t ig o  y l e  d ixeron e l  grande movimiento que ya havla  en l a  
ciudad y com odón. Llevado su  cuerpo a l a  y g le s ia  de l a  d i
cha p arroch ia l y que por e l  común consuelo l e  tendrían  a l l í  
descub ierto  tr e s  d ías y rogaron a e s te  t e s t ig o  fu esse  a pre 
d ica r  e l  d ía  tercero"  (91)*
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Otros personajes , como e l  caúónigo de O rihnela Vi 
cen ts  Ferrer Es te  van y la s  dos hermanas beatas que se  enoon 
traban cerca  de Simón a l a  hora de su muerte 9 tambión pro
claman l a  santidad  de éste*  En poeo tiem po9 l a  fama de un -  
santo que acaba de morir trasp asa  la s  m urallas de l a  ciudad* 

Tanta gente moviéndose a l  unisono pueden ex p lic a r  
l a  fama de Simón en e l  primer momento* Los m ilagros s ir v ie 
ron para am pliar-dicha fama y h a cer la  más o re lb le*  Pero l a -  
razón ú ltim a  por l a  que se  m ovilizan  es d is t in t a  eegdn I o s -  
casos* Para l a  beata Franoisca L lop is y para Fray Antonio -  
Sobrino e l  convencimiento de l a  muerte de un p o s ib le  sa n to -  
t ie n e  v e r t ie n te s  e s p ir itu a le s  c la r a s , s in  negar o tras supues, 
ta s  ex p lic a c io n es  de van agloria  mundana* Para lo s  c lé r ig o s -  
de San Andrés la s  razones son más b ien  de ín d o le  so c io -e c o 
nómica* S i mosén Simón era aceptado como un sa n to , a l a  po
bre y derruida i g l e s i a  de San Andrés acud irían  cada vez ma
yor número de devotos, y sus lim osnas rep ortarían  pingttes -  
b en efic io s*  A sí oourrió en la  realidad* En poco tiem po, lo 
que era  un templo en ruinas se  co n v ir tió  en uno de lo s  más- 
r ic o s  de Valencia*

Otras razones confluyen en l a  santidad  de Simón -  
que lo  hacen d is t in to  de lo s  o tros santos* Xosén Simón era^ 
c lér ig o *  En V alencia  no e x i s t ía  ningdn c lé r ig o  santo* Para- 
muchos se c to r e s  e c le s iá s t ic o s  había lleg a d o  e l  momento de -  
tomar l a  revancha fren te  a lo s  con ven tuales, lo s  cu a les s e -  
vanagloriaban de lo s  muchos santos que te n ía n , llegando a -  
p o stu la r  l a  supremacía de la  v id a  conventual fren te  a l a  -  
c le r ic a l*  En algunos se c to res  e s to  c o n s t itu ía  una hum illa—  

%c ió n , y había lleg a d o  e l  momento de re sa rc ir se*  Por con tra , 
lo s  con ven tu a les, fundamentalmente dominicos y fra n cisca n o s, 
no estaban d isp u estos a ceder, y aprestaron sus armas parar- 
denostar con cu alq u ier t ip o  de argumento l a  f ig u r a  de mosén 
Simón* A l a  p o s tr e , e l  bando conventual se  impondrá; s i  b ien , 
l a  pugna e c le s iá s t ic a  perdudará durante mucho tiempo alcan
zando en determinados momentos una v ir u le n c ia  inusitada*

Poco hay que o b jetar  a la s  muestras de aclamación 
popular rec ib id a *  por Simón en lo s  d ía s  p o strero s a su muer 
te* Era a lgo  común en tonces, y se  r e p e t ía  de continuo; ̂ cadar-
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vez  que un presunto santo f a l l e c í a .  S in  pretender entrar en  
od iosas comparaciones v cuando murió Fray L uís Bertrán» e l  á 
nimo exaltad o  de lo s  va len cian os no dudó en c o r ta r le  un de
do y l le v á r s e lo  de r e l iq u ia  (9 2 ) .  En e l  caso de Simón 30 se  
l le g ó  a tanto» aunque no fa lta r o n  devotos o exaltados que -  
recog ieron  cu a lq u ier cosa  que se  encontrara cercana a  su -  
cuerpo.

Muerto y a  Simón» pocas personas hubo en V alen cia-  
que no pensaran en l a  e x is te n c ia  de un c lá r ig o  sa n to . La -  
propia orden de Predicadores» que posteriorm ente gastará  sus  
esfu erzos en elim inar esa  santidad» lo  creyó a s í  también. -  
Su cron ista»  Fray Gerónimo Pradas» d e ta lla b a  de e s ta  fornad
l a  muerte de mosén Simóns "El bienaventurado mosén hieronimo 
Simón sacerdote n atu ral de e s ta  in s ig n e  ciudad de V alen cia -  
y baptizado en l a  parroquia de Santiago a p ó sto l que a l  pre
sen te  era  b en e fic ia d o  en l a  parrochia de S . Andrés fue un -  
hombre escondido en grande manera dado a l a  contem plación y 
oración  m ental y v o ca l y resp lan d eció  mucho en l a  v ir tu d  de 
l a  humildad. Era tan  humilde tan  recogido tan  apartado de ** 
todo lo  que e l  miando t ie n e  tan to  que so b r e sa lía  de lo s  o tros  
c lé r ig o s  q u íso lo  Dios onrar a é l  y  no a o tro s por su gran -  
bondad y . . .  que no conociéndolo nadie v ino  de morir a 25 -  
de A b r il. 1612 de edad de 33 años y un mes. oon ta n ta  sa n ti  
dad y m ilagros como toda V alencia  no puede d e c ir  estuvo e s 
te  s ie r v o  de Dios en su parroquia de S . Andrés» m iércoles a 
25* Jueves y V iernes y Sábado dando lu z  a lo s  c ieg o s  oydos- 
a lo s  sordos habla a lo s  mudos de n a tiv id ad  curando a lo s  00 
jos y  mancos e s to s  quatro d ías como se puede ver  que todo -  
se a tomado por auto de notario" (93)» Con posterioridad» -  
desatada ya l a  polém ica en torno a l a  santidad  de Simón» -  
una mano extraña fue tachando la s  r e fe r e n c ia s  a l a  santidad  
y cubriendo e l  te x to  de expresiones» "oaute le g e " .

f . -  Las honras fdnebres.

Al d ía  s ig u ie n te  de l a  muerte de Francisco Jeróni 
mo Simón» m ientras e l  reguero de gente continúa haciendo pe 
queña l a  i g l e s i a  de San Andrés» dos oap ellan es d e l c le ro  de 
dicha ig le s ia »  "per orde de aquell»  anaren a convidar l e s  -
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parrbquies per a que e l  d igueren un respons» i  to te e  l e s  pa 
rróq u ies anaren entre tr e s  i  quatre hores de l a  d ita  vespra  
da d el d ijo u s ab t o t s  so s  resid en ts»  i  San Martí i  Sant Joan 
portaren  dalmhtiques ab draques i  ab l a  oapa que portara lo  
v ie a r i  d it  moscón Joan B a p tiste  Gavarda» i  lo  e s c o lé  també- 
p o rtá  dalm ática; i  no es podia en trar per l e s  p ortes de l a -  
esg l& sia  ab ta n ta  m ultitud  de gent que h i havia»' que era  de 
admirar de l a  gran m iser icó rd ia  de N ostre Senyor que a ix í  -  
r o l  honrar lo s  seus servente" (94)*

A l a  par que se  d esarro llab a  lo  anterior» en e l  -  
conrento de San Juan de l a  Ribera se  publicaba e l  testamen
t o  de F rancisco Jerónimo Simón» "a in s ta n c ia s  de N ico lás S i 
món hermano d e l dicho mossón Simón y de F rancisca López don 
z e l l a  d elan te e l  Padre Sobrino y o tr o s” . En ál» tr a s  la s  in  
T ocaciones de r ig o r  y de reclam ar a l  c lero  de San Andrés que 
en tierren ^ su  cuerpo en e l  raso  comdn de dicha i g l e s i a  corno- 
acostumbran a hacer con todos sus c lér ig o s»  Simón éxpone su  
ú ltim a  voluntad* Deja heredera u n iv ersa l de sus b ien es a l a  
b ea ta  F ran cisca  L lopis» y le g a  algunas de sus humildes per
ten en c ia s  a su hermano» amigos» médico y personas que l e  -  
han serv id o  en su p ostrera  enfermedad* Por últim o» encarga- 
m u ltitu d  de m isas por su  alma* (95)*

E l d ía  27 de a b r il  de 1612 fue un d ía  grande en -  
V alencia* E ste d ía  predicó Fray Antonio Sobrino e l  sermón -  
que ta n ta  polvareda ib a  a lev a n ta r  posteriorm ente*

La i g l e s i a  de San Andrés estab a  r e p le ta  de g en te -  
de buena mañana; " a s is t ió  e l  Illmo* y Exmo. Sor* e l  marqués 
de Caraqena V is so rey y Capitán general en e l  Reyno lo s  Juro 
dos de l a  p resen te  CiuAad y lo s  que pudieron ten er  dicha de 
en trar  dentro d icha y g le s ia  de sant Andrés que estn ra  tan  im 
b u tid a  de gente que e l  dicho V issorey no se  pudo asentar en 
su lugar» e l  C arildo y Clero de l a  m etropolitana y g le s ia  de 
V alen cia  que no s u e le  s a l i r  pará casos sem ejantes fue a d i
cha ig le s é ia  y no pudo en trar en aquella» y a n sí desde la  -  
puerta  dixo un Responso» e l  sermón no se pudo haqer a su  -  
tiempo después d e l evan gelio  sin o  que a p e t ic ió n  d este  t e s 
t ig o  se hubo de p red icar antes de l a  m issa  porque hera impo 
s s i b le  v e s t ir s e  Diáconos» y a s is te n te s  n i  r e b u ll ir s e  hombife 
en e l  p re sv ite r io »  ocupando grandes ca v a lle r o s  y personas -
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e l  ueso d e l a l t a r  s in  haver o tro  remedio y a s s l  fue oydo e l  
dicho Padre Sobrino con grandísim a quietud y predicó c o ssa -  
de cinco  quartos, o más estando con enfermedades y flaqu eza  
grande y e l  dicho fray  Sobrino lo  tubo a m ilagro e l  poderlo  
haqer porque es un r e l ig io s s o  que por m arav illa  sa le  de su -  
qeld a , y aoavado e l  Sermón se  qcelebró l a  m issa y e s te  t e s 
t ig o  l e  b essó  la s  manos a l  dicho mossón Simón en e l  túmulo"
(96)* Este t e s t ig o  no es o tro  que e l  Obispo de Marruecos, -  
D. Miguel E spinosa.

D el sermón predioado por fra y  Antonio Sobrino oa-  
be d estacar dos id eas que iban  a s e r v ir  para afamar más a l -  
c lé r ig o  muerto: l a  id ea  dé su  v irg in id a d  y l a  de sus despo
so r io s  e s p ir itu a le s  con l a  V irgen. Ambas la s  había recogido  
Sobrino de l a  beata  F rancisca L lo p is , y ,  a l  se r  expuestas -  
en p úb lico  por persona de tan to  créd ito  como e l  franciscano  
d esc a lzo 9 s ir v ie r o n  para que l a  gente se moviera a aclamar*- 
con mayor in ten sid a d  a F rancisco Jerónimo Simón oomo santos
(9 7 ) .

"D issabte a 28 de a b r il  1612, anaren t o t s  lo s  mo- 
n a s t ir s  a d ir  respons a l  d it  sa n t9 i  d ix  l a  m issa  cantada -  
lo  i l . l u s t r í s s i m  senyor don B a lta sa r  Borja, arxidiano de -  
Morvedre i  o f i c i a l  general sede vacan te , i  e l  baixaren d e l-  
ca d a fa ls  a l  d i t  sant i  e l  posaren ab un atatlt ta txon at de -  
or i  de carm esí a l a  mh dreta  de l v a lta r  major, tancat ab -  
t r e s  o la u s , t i  oada punt fa  m olts m irad as"  (98)* Mientras -  
de e s ta  forma narraba e l  c lé r ig o  Porcar lo s  acontecim ientos 
que su ced ían , e l  croniBta de l a  orden dominicana no d ife r ía  
sustancia lm ente de é l :  "Este d ía  quarto que fue sábado a 28 
de A bril 1612 fuimos todos lo s  d este  oonvento a p e t ic ió n  -  

v d e l v ic a r io  gen era l don B a lta sa r  de Bor ja  por se r  vacante -  
d e l arzobispo que aún no te n ía  la s  bulas y hallamos que de
c ía n  l a  m isa d e l d ía  porque era  octava de pascua e l  dloho -  
Bor ja  con m in istro s  y música de l a  Seu. Acabada l a  m isa d i -  
ximos nuestro  responso y después comenzó l a  canto r ía  y músi 
ca  y lo  abajaron d e l túmulo a lto  en l a  mesma ataúd donde es  
taVa su cuerpo y lo  pusieron  debaxo de un a lta r  que eBtava- 
en una c a p i l la  a l  lado d el a l t a r  mayor y se  tomó todo por -  
cuenta de notario"  (99)#

No se  d e tec ta  tod av ía  animadversión alguna por par
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t e  de l a  Orden de Predloadores contra Francisco Jerónimo SI 
m<5n. S i lo s  f r a i l e s  fueron a aclamar a aosén  Simón volu nta
r i a  u ob liga toriam en te , e l  m atiz e s  poco p ercep tib le*  £1 -
mismo c r o n is ta , que después narrará l a  fa lsed a d  de todo e l -  
montaje en e l  que se  ve envuelto  Simón, tod av ía  t ie n e  pala
bras de e lo g io  h acia  e l  d ifuntos "por mi y por todos y por- 
e s ta  ciudad que tanto  lo  emos m enester pues dios* ta n ta  mer
ced l e  a hecho en su dichoso fin "  (100)*

De momento todos parecen e s ta r  de acuerdo en l a  -  
ciudad de V alencias ha muerto un c lé r ig o  sa n to , y su  s a n t i
dad se  ha v is t o  confirmada con innumerables m ilagros*

g . -  Las primeras desavenencias

Las primeras desavenencias resp ecto  a l a  santidad  
de Francisco Jerónimo Simón v in iero n  cuando l a  gente comen
zó a a tr ib u ir le  m ilagros*

Al le c t o r  mínimamente acostumbrado a lo s  r e la t o s -  
h a g io g rá fico s  d e l s ig lo  XVII l e  abruman, s i  e l  personaje se  
pretende que sea  sa n to , l a  enorme cantidad de m ilagros hechos 
por e l  supuesto santo en v id a  y después de su muerte* La p ie  
dad tr a d ic io n a l acostumbra a e x p lic a r  lo s  hechos f o r t u i t o s ,  
ca su a le s , curaciones e tc * , por l a  in terv en c ió n  d iv in a , c a s i  
siempre por m ediación de algún santo o personaje d e l que se  
es devoto* En e l  caso de mosén Simón, sus m ilagros en v id a -  
son in e x is te n te *  Una vez muerto, por con tra , sus actu acio 
nes m ilagrosas p ro life r a n  llegando a c i f r a s  exageradas* Ya- 
en e l  sermón predicado por Fray Antonio Sobrino a lo s  t r e s -  
d i as de muerto Simón se  co n ta b iliza ro n  más de d oscien tas se  
te n ta  actu acion es m ilagrosas, algunas de e l l a s  presenciadas  
por e l  mismísimo Obispo de Marruecos, D* Miguel Espinosa -  
( 101) .

En palabras de lo s  f r a i l e s  dom inicos, lo s  m ilagros 
rea liza d o s  por e l  c lé r ig o  de San Andrés movieron a l  pueblo,
"a que an tes de tiempo d ie sse  a e s te  buen Sacerdote venera
ción  de Santo haziendo en e s to  exoesos demasiados y n o ta b le s , 
d ic ien d o , y haziendo en e s to  cosas muy c o n tr a r ia s , a  lo  que 
disponen lo s  Sagrados Cánones" (102)*

Sepultado Francisco Jerónimo Simón, m ientras l a s -  
muestras de aclam ación de sus devotos continúan , un grupo -
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de gentes se  reúne con la  in te n c ió n  de encausar tan to  fervor  
y a b rir  un proceso para l a  presum ible b e a t if ic a c ió n  d e l c ió  
r ig o  muerto» E l d ía  29 de a b r il  de 1612 lo s  parroquianos de 
l a  i g l e s i a  de San Andrés se  juntan en l a  s a c r is t ía  de d icha  
i g l e s i a  y deciden , ante e l  n o ta r io  Constantino Ponce, o tor
gar sus poderes a D» F rancisco Maza y Rooamora, D. Juan V i-  
la r ra s  a y V icente B enito Banacloig» Unos d ías después, e l  1 
de mayo de 1612, lo s  c lé r ig o s  de San Andrés e l ig e n  por su s-  
rep resen tan tes a Mosén Gerónimo T ristan y , a l  Dr» Luís de Ar 
t ie d a  y a mosén Juan Nadal García» Ambos grupos^ e le g id o s  pa 
ra  hacer "quanto fuere n ecessa r io  en e l  p roceso , y causa de 
l a  B e a tif ic a c ió n  o canonización  d e l dicho S iervo de D io s" ,-  
comparecerán e l  d ía  2 de mayor de 1612 ante e l  V icario  Gene 
r a l  Sede vacante D» B a lta sa r  de Borja y l e  presentarán una- 
e s c r itu r a  de v e in t i s ie t e  ca p ítu lo s  con l a  v id a  y m ilagros -  
de Simón» |>e inm ediato, e l  escribano de l a  cu r ia  comienza a  
tomar d eclaración  a lo s  t e s t ig o s ,  recogiendo, desde e l  2 de 
mayo h a sta  e l  30 d e l mismo mes - fe c h a  de l a  toma de p osesión  
d e l nuevo Arzobispo Fray Is id o ro  A lia g a -, se sen ta  y cu atro -  
testim on ios»  (103)»

La ce ler id a d  con que aottian lo s  segu idores de mo
sén  Simón es digna de encomio, Tanta p ron titu d  hay que bus
c a r la  en l a  propia espontaneidad de lo s  acontecim ientos ? , -  
también, como p ien sa  Robrete, porque V alencia  es en esos mo
mentos sede vacante» Todo parece in d ica r  que en esa  coyuntu 
ra  re su lta b a  siempre más f á c i l  p ro p ic ia r  una actuación  favo  
rab ie  de l a  autoridad e c le s iá s t ic a ;  más ahora que e l  Viceu— 
r io  G eneral, D» B a ltasar  de Bor ja , era una de la s  personas- 
comprometidas en l a  causa de Francisco Jerónimo Simón (104)*  

La cercana ven ida d e l nuevo Arzobispo, Fray Is id o  
ro A liaga , s e r ía  o tra  razón que im pulsaría  a lo s  sim onistas  
a actuar con celeridad» De todos era conocido que e l  nuevo- 
Arzobispo era  f r a i l e  dominico, y sus hermanos de orden aquí 
en V alencia  y también algunos f r a i l e s  de S» Francisco comen 
zaban a mirar con harto d isgu sto  todo lo  que rodeaba l a  can 
sa  de mosén Simón» Una prueba fe h a c ien te  de e s to  l a  tenemos 
en l a  carta  enviada por e l  fran ciscano  Fray Bartolomé E sjii-  
gues a l  Doctor Francisco de Arguedes en Ademuz: "Estando yo 
aun ay en Ademus murió acá mosén Simón un b en efic iad o  de St»
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Andrés hombre bueno y puro pero muy ord inario  y n esc io  que -  
factum e s t  que s in  saber como n i quando» n i de que manera se  
han introducido tan  inumerables m ilagros todos fa ls o s  y f in 
g id o s que parece e l  mayor encantamiento d e l mundo» han mos
trado todos des&s lu gar l a  in f in i t a  liv ia n id a d  en que están  
congitados* Porque h asta  lo s  Señores ca p itu la re s  movidos a 
l a  bos y a lgarasa  d e l vulgaoho vano y in o ip ie n te  l e  h ic ie 
ron sus obsequias, y honrras en l a  y g le s ia  mayor a quien han 
seguido lo s  o tro s c lé r ig o s  s ic u t  oves peroutems* (S io )*  Los 
Predicadores que predicavaa en e s ta s  honrras son lo s  bone
t e s  de quatro cuernos» d icen  la s  mayores sim p lic id ad es y in  
con sid eracion es d el mundo* Yo e ten ido  curiosidad» y algunos 
o tros de mayor e s to fa  que yo en querer averiguar algunos mi 
lagros* Porque realm ente nos a le  grávanos y consolávamos mu
cho que e s to  fuera verdad y todo es  fa ls o  y impostura muy -  
grande* Encunas cop las que han impreso que ya la s  deve V*M* 
ten er  se  d ice  que una medida de su ouertpo que se  embié a 
H orella  a hecho 43* m ilagros y ante myer v ino  un C avallero  
de l a  misma H orella  y preguntárnosle qué es  lo  que ay en es  
to  respondió que no ay memoria de medida n i  de milagro» lo s
de M orella se  reyan d e llo  porque a l l í  t a l  oosa no sea  so
nado» e s  cosa  de grandíssim o sentim ien to  porque realmente -  
desaucthorizan a l  Sto* que lo  deve de se r  s in  duda” (105)»

La c a r t & < f e c h a J f e n  V alencia  e l  15 de mayo de 1612 
no t ie n e  desperdicio*  R e fle ja  con claridad» no tan to  l a  ne
g a tiv a  a la s  honras a Simón» como lo s  supuestos excesos que
se cometen* La m isiva  e s  también una c la r a  m uestra de l a  —  
animadversión e x is te n te  en tre c lé r ig o s  y f r a i l e s ;  animad
v ersió n  siempre la te n te  y pronta a e s ta lla r *  Asimismo» l a  -  
carta  pone de m a n ifiesto  que ya no hay uniform idad de c r i t e  
r io s  a l a  hora de e n ju ic ia r  l a  santidad de Francisco Jeróni 
mo Simón* Todavía se  re sp eta  l a  figura» condenándose só lo  -  
lo s  supuestos desmanes*

Las honras a Simón continuaron con gran solemni
dad en lo s  d ía s  s ig u ie n te s  a su en tierro*  E l d ía  cinco  de -  
mayo de 1612» ”lo  i l - lu s t r l s s im  c a p íto l de l a  Seu féu  remen 
branqa gen eral de l e s  paxrbquies en l a  Seu pern io serv ien t  
de Déu mossén Francés Jeroni Simó» p rev e re » 'i d ix  l a  m issa
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lo  i l - lu s t r í s s im  canon-ge de l a  Seu don Franoleco López de 
mendoza 1 d ix  m oltíssim s m iracles 1 no gossva a lla rg a rse  en 
c o n ta r - lo s  per no te ñ ir  l l i c é n c ia  per a d ir - lo s ;  trobaren-se  
lo s  i l - lu s t r í s s im  v ir r e i  don L lu ís  C a r r illo  de Toledo 9 mar
qués de Caragena (vingué a V alencia  a 22 de noembre 1606) , 
i  e l s  senyors ju r a ts , i  L* Audiencia i  m oltissim a  gent que 
no es podia sin ó  d ev isar  lo  predicador* I  en tre lo s  senyor 
f  v ir r e i  i  e l s  senyors júrate e sta v a  lo  g e d e l  sant que -  
a ix i  1* honraren, i  de cada d ia  f a  grandíssim s m irac les a -  
honra de Nostre Senyor i  l a  d e is  f e l s n (106)*

C asi toda V alencia se  f e l i c i t a  ante e l  nuevo san
to  Simón* En la s  parroquias de l a  ciudad9 en l a  casa  profe
sa  de l a  Compañía de J esú s9 en e l'co n v en to  de Santa T ecla , 
en e l  c o le g io  d el P a tr ia rca , en e l  H o sp ita l, en todas par
t e s ,  se  levantan  "grandes y sumptuosos túmulos de mucha —  
c o s ta  y grandeza con d ife re n te s  invenoiones colgando la s  -  
i g l e s ia s  con dos órdenes de colgaduras poniendo m ultitud  de 
lum inarias de cera  b lanca , r a m ille te s , o lo r e s  y o tra s cosas  
aviendo en cada una sermón y muy buena música y tanto  con
curso de gente siempre que espantaba" (107)*

Todo parece poco a lo s  devotos d e l humilde c l é r i 
go de San Andrés* El o f ic io  de carp in teros h izo  su f i e s t a  en 
honor de mosén Simón e l  d ía  cuatro de junio de 1612 en l a  -  
i g l e s i a  de San Juan d e l Mercado* A l l í ,  levantaron  un túmulo 
grandioso que l e s  co stó  cu atrocien tos escudos, pero " s i lo  
ubieran  eoho para o tra s personas que l e s  ubieran de pagar -  
su trab ajo  no lo  h ig iera n  por se te c ie n to s" ; y todo e s to  s in  
contar " la s lum inarias que fueron de c i r io s  de a  media l ib r a
q u a tro c ien to s , de a t r e s  onzas q u in ien to s , aohas 22, todo ce

\  “

ra  b lanca dejando aparte la s  demás co lgaduras, in ven cion es, 
y lum inarias que ubo l a  noche an tes de l a  f i e s t a  que fue mu 
cha" (108)*

h * - E l afán lim osnero de lo s  va len cian os

Al ca lo r  de lo s  acontecim ientos qus se suceden 
en V alen cia  para honrar l a  f ig u ra  d e l humilde c lé r ig o  surge 
l a  id e a  de restau rar e l  v ie jo  y sem idorm ido templo de San
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Andrés* No tenemos con stan cia  c ie r t a  d e l motivo que indujo  
a l a  restauración* Sin dud&9 lo s  c lé r ig o s  de l a  parroquia  
aprovecharon e l  fervor de lo s  devotos y lo  tr a s  formaron en 
lim osnas encaminadas a l a  resta u ra ció n  d e l templo*

Los vec in os d e l Grao de V alencia  serán lo s  prime 
ro s  en comenzar a tra er  m a ter ia les  para l a  reconstrucción*  
E l 13 de mayo de 1612V en acción  de g ra c ia s  a mosén Simón -  
por haber curado- a una mujer de una mano manca, lo s  habitan  
t e s  de e s ta  barriada marinera de V alencia  Mentraron 35 car- 
rros de p iedra  con mucha m úsica y enrramados con d iferen 
t e s  invenciones" (109)» A e s ta  entrega s ig u iero n  o tras mu—  
ohas* Con ex a c titu d  conocem os la s  habidas desde e l  13 de -  
mayo h a sta  e l  30 de junio de 1612* Desde Ruzafa, e l  Grao, -  
B enioalap, B u rjasot, Cempanar, Gestalcamp, G odella , Torren
t e ,  P a ip orta , P icasen t y A lcácer , Benimamet, P a tra ix , Háque 
r a , Catarro ja , Mi s i  a ta , Moneada y Alaquás* O fic io s  como e s 
p a rtero s , arroveros de l a  lo n ja  de a c e i t e ,  pescadores, bote  
r o s , rep resen ta n tes , horneros, co rd e lero s , m olineros, carn i 
c e r o s , ganapanes, etc* Todos v in iero n  con sus carros y ca
balgaduras, en p rocesion es f e s t iv a s ,  a tra e r  p resen tes para  
l a  fá b r ica  de l a  i g l e s i a  de San Andrés (110)*

Por primera v e z , e l  sentim iento  c o le c t iv o  de un -  
pueblo parece haber encontrado un santo a su medida* Es e v i  
dente l a  e x is te n c ia  de c lé r ig o s  y r e l ig io s o s  que impulsan -  
con su  lab or la s  muestras de fervor* También es  c ie r to  que 
ese  fe r v o r , l a  mayoría de la s  v e c e s , no t ie n e  base r e a l e -  
in te le c tu a l  c ier ta *  Pero o tros santos hubo en V alencia y -  
c lé r ig o s  y r e l ig io s o s  que impulsaron su devoción, y con n in  
guno de e l l o s  d io e l  pueblo t a le s  muestras de a le g r ía  y con 
tentó* Cabe aventurar s i  con Franoisco Jerónimo Simón no -  
encontró e l  pueblo l a  p o s ib ilid a d  a b ier ta  h a cia  l a  santidad  
u n iversa l»  S i Simón era sa n to , todos ten ía n  a b ier ta  l a  puer 
t a  para poder acceder a e l la *

Otro dato conviene ten er  presente* Los re ce lo s  de 
lo s  f r a i l e s  fran ciscanos y dominicos movieron a l  pueblo va
len cian o  a actuar como una p ifia en tom o a mosén Simón* Al
gunos excesos se  com etieron: im ágenes, coronas, b r i l la n te s  
adornando l a  bábeza de Simón, etc*  Pero e l  pueblo entendía
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poco s i  eso ib a  en contra de l a  T eo log ía , Sagrados Cánones 
y o tra s  form alidades e c le s iá s t ic a s  re iv in d ica d a s por lo s  —  
f r a i le s *  Unicamente, oscuras razones, en tre e l la s  l a  envi
d ia , podían gu iar la s  actuaciones co n tra r ia s a Simón por —  
parte de dominioos y franciscanos*

Creemos que R* Robres a c ie r ta  cuando d ice  que en 
to m o  a  Simón "se a g ita  y crece todo un mundo, c a s i  impalpa 
b le ,  r ic o  en m atices y ra m ifica c io n es , cu a l no cab ria  sospe 
char"* Por con tra , se  equivooa cuando a continuación  señala:  
Hacá y a l lá  in d ic io s  de una piedad nueva, de c a l i f ic a c ió n  du 
dosa, cuyos mentores y p ro fe ta s se  mueven en l a  sombra, por 
e l  n a tu ra l temor a l a  In q u isic ión *  Como a l a  vez actda l a  -  
piedad tr a d ic io n a l, bajo e l  soplo' de l a  Contrarreforma, l a  
d is t in c ió n  de ambas c o r r ien tes  es  sumamente d i f í c i l ,  ya que 
entran en juego personas e in s t itu c io n e s  in ta n g ib le s  en su  
ortodoxia" (111)* A nuestro entender, l a  dicotom ía de Robres 
no e x is te *  Los mentores y p r o fe ta s , Pray Antonio Sobrino y 
l a  beata  F rancisca  L lo p is , no se  mueven en l a  sombra* En e l  
caso de Sobrino podremos pronto comprobarlo* En cuanto a l  -  
temor a l a  In q u is ic ió n , no e x is te  t a l  temor en lo s  p artid a
r io s  y devotos de Francisco Jerónimo Simón* E l Santo Tribu
n a l nunca in stru yó  sumario contra lo s  s im o n ista s , lim itándo  
se  a recoger m ultitud  de inform es sobre e l  oaso Simón* Sólo  
en lo s  desgraciados acontecim ientos ocurridos en 1619, l a  -  
In q u is ic ió n  in stru yó  d il ig e n c ia s  a algunos de lo s  que p a r ti  
ciparon en e l l o s  s in  lleg a r  a procesarlos*  A si pues, ver  en 
lo s  co n tra r io s a l a  santidad  de Simón e l  e s p ír itu  bueno de 
l a  Contrarreforma, es  p resen tar e l  cuadro h is tó r ic o  de lo s  
hechos como una pugna en tre buenos y m alos, siendo lo s  ma
l o s ,  obviamente, lo s  p a r tid a r io s  de mosán Simón*

S i dominicos y fran ciscan os hubieran medido por -  
ig u a l a sus san tos f r a i l e s  y a Simón, a i  so se  hubieran moa 
trado tan p u n tillo s o s  y r e c a lc itr a n te s  con e l  humilde c lá r i  
go, ^  s i ,  sobre todo , lo s  dominicos no hubieran encontrado 
e l  favor y apoyo de su hermano de h á b ito s e l  Arzobispo Fray 
Isid oro  A liaga , de su hermano de h áb ito  e l  Confesor d e l Rey 
y luego  In qu isidor General Fray Luis A liaga y de l a  propia  
Santa Sede, c a s i  con toda seguridad Francisco Jerónimo Simó n
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e s ta r la  hoy en lo s  a lta res»  Pero no fue a s í 9 por tanto  hay 
que Ir  desbrozando e l  camino y a n a liza r  la s  razones»

E l primer gran e s c o llo  que encontraron lo s  sim onis 
ta s  en., su  camino fue l a  venida a V alencia  d e l nuevo Arzobis 
po Fray Is id o ro  Aliaga» E l tn in ta  de mayo de 16129 D»Baltasar 
V ito r ia , V ica r io  General d e l nuevo A rzobispo, toma p osesión  
en nombre de A liaga de l a  sede m etropolitana. (1T2)» Antes 
de que e s to  ocu rr iera , els p r ior  de lo s  dominicos y e l  de —  
lo s  fran ciscan os hablan v is ita d o  a A liaga en e l  lu gar de Vi 
l la r »  A l l í  l e  r e f ir ie r o n  lo  que su ced ía  en V alencia con l a  
devoción a mosén Simón y l e  plantearon l a  necesidad  de re fo r  
mar l a  veneración  que se  l e  daba»

La primera inform ación que t ie n e  e l  Arzobispo es  
con traria  a Simón; por e so , su primera actuación  a través de 
su V icario  General ir á  d ir ig id a  a reform ar, s in  haber v is t o  
nada y só lo  fia d o  de l a  inform ación f a c i l i t a d a  por lo s  dos 
f r a i l e s ,  l o  que entiende es una c la r a  desviación» E l Arzo
b ispo prohíbe cu alq u ier acto en honor de mosén Simón, d ec i
de tra sla d a r  su cuerpo a l  vaso ord inario  de lo s  cap ellan es  
de San Andrés y manda que se destruyan todos lo s  l ie n z o s  —  
con la s  imágenes d el presunto bienaventurado»

Al conocerse todas e s ta s  medidas en l a  ciudad de 
V alencia , poco f a l t ó  para que e s ta lla r a n  graves desórdenes, 
sobre tod o , cuando l a  gente conoció que lo s  in sp irad ores de 
e l la s  eran lo s  f r a ile s »  Unicamente, l a  rápida in terven ción  
de lo s  reg id o res de l a  ciudad, decretando f i e s t a s  y lumina
r ia s  en honor de Simón, consigu ió  apaciguar lo s  ánimos de -  
sus devotos»

\

2»- Polém ica entre Fray Francisco de Castro y Fray Anto
n io  Sobrino»

La fama de santidad alcanzada por l a  fig u ra  de -  
Francisco Jerónimo Simón comenzaba a d isg u sta r  a lo s  fr a ile s »  
Tanto dominicos como fran ciscanos y alguna o tra  orden más, 
pensaban que lo s  p a rtid a r io s  o devotos de mosén Simón se  es  
taban propasando a l  adamar con ex cesiv a  o e ler id a d  l a  sa n ti  
dad del; c lé r ig o  de S»Andrés» En su op in ión , era n ecesario  -  
andar m ás-cautelosam ente y no p erm itir  que l a  devoción popu
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l a r  derivada en actuaciones co n tra r ia s  a lo s  mandatos de l a  
Ig le s ia *

Buscar la s  razones que impulsaron a lo s  f r a i l e s  a 
reclam ar prudencia a lo s  sim on istas es  una ta rea  delicada*  
P areóla  ev idente que lo s  devotos de mosén Simón se  habían -  
extra lim itad o  y 9 o fic ia lm en te*  lo s  f r a i l e s  se acogieron a — 
e s te  motivo para in f lu ir  en l a  persona d e l nuevo "Arzobispo 
con e l  f i n  de que é s te  reformara la s  m uestras de aclamación 
popular* Junto a e s ta s  razones f aparecen o tra s más oscuras 
y d i f í c i l e s  de precisar*  Dominicos y fran ciscan os ten ían  -  
procesos de b e a t if ic a c ió n  en curso* A si puesf s& e l  pueblo 
d ir ig ía  sus esfu erzos h a cia  F rancisco Jerónimo Simón cabe -  
pensar que lo s  procesos de su s hermanos de háb ito  quedaran 
arrinconados de momento* Por o tra  p a r te 9 l a  ex a lta c ió n  v i 
v id a  por V alencia  en to m o  a l  humilde c lé r ig o  de S*Andrés 
habla supine ato l a  lle g a d a  m asiva de lim osnas haoia  e s ta  —  
i g l e s i a  en detrim ento de lo s  conventos de lo s  f r a i le s *  La -  
merma de la s  recaudaciones lim osneras era  un grave con trae-  
tiempo d if íc ilm e n te  asumible por lo s  f r a i le s *

M ientras lo s  f r a i l e s  comienzan a mover sus in 
f lu e n c ia s  para reformar l a  devoción a Simón Jf suceden en -  
V alencia  graves acontecim ientos porque e l  nuevo Arzobispo -  
pretende hacer lo  mismo/  una a g r ia  polém ica t ie n e  lugar en
tr e  e l  dominico Fray Francisco de Castro y e l  franciscano — 
d esca lzo  Fray Antonio Sobrino* E sta polém ica no es sin o  l a  
primera de o tra s muchas que acaecerán después* Su in te r é s  -  
rad ica  en l a  t a l l a  in te le c tu a l  de l o s  dos contend ientes , y 
en l a  d ife r e n te  concepción de l a  e sp ir itu a lid a d  que se tra s  
lu ce  de e lla *

a . -  Primeras razones

E l dominico Fray Francisco de Castro habla nacido  
en V alenoia  e l  12 de diciembre de 1372* Hermano d e l autor -  
de "Las mocedades d e l Cid" G u illén  de Castro t ignoramos todo 
lo  r e fe r e n te  a su in fa n c ia  y primeros estu d ios*  Sus inqu ie
tudes l i t e r a r ia s  l e  conducen a lo s  v e in te  años a in gresar  -  
en l a  "Academia de lo s  Nocturnos" f in s t i tu c ió n  de carácter  
l i t e r a r io  fundada en V alencia  en 1591 por Bernardo C atalá -
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de V a ler io la»  En dicha Academia le y ó  en dos ocasion es sus — 
com posiciones p o é tica s  in sp irad as en una fu e r te  inqu ietud  -  
r e lig io s a »  Más tarde 9 tomé e l  h áb ito  en e l  convento de Pre
d icadores de V alencia e l  15 de agosto  de 1592»

Fray Francisco de Castro se  gradué de T eo log ía  en 
l a  U niversidad de V alencia en 1605* E l 3 de junio de 1609 -  
fue nombrado "conjunt" o s u s t itu to  d e l P» V icente Gémez en 
dicha Universidad-» Ocupé en su orden d ife r e n te s  cargos: fue  
p r io r  entre 1620-16239 d efin id o r  general en 1622f c a l i f i c a 
dor d e l Santo O fic io 9 etc» Su muerte ocurrid e l  6 de marzo 
de 1629» (1 1 3 ).

E l 24 de ju lio  de 1612 Fray Francisco de Castro -  
e sc r ib id  una ca r ta  a Fray Antonio Sobrino» Castro no conoce 
personalm ente a l  d esca lzo 9 p ero9 según é l 9 Sobrino goza de 
una enorme in f lu e n c ia  entre lo s  d efensores de l a  santidad -  
de mosén Simén9 y é s to s  se  está n  conduciendo de forma poco 
ortodoxa a l a  hora de m anifestar su devocién por e l  c lé r ig o  
muerto» Para e l  dominico e s  n ecesa r io  reformar y encauzar -  
l a  devocién  s im o n ista 9 y e s to  so lo  puede lo g ra rse  s i  Fray -  
Antonio Sobrino decide e jer ce r  su  in f lu e n c ia  sobre e l lo s »

Las primeras palabras d e l dominico son haato e lo 
g io sa s  para Sobrino: "pocos en e s ta  ciudad que l e  sean más 
a ffic io n a d o s  y que tan to  stim en su persona" (114)« Tras e l  
prometedor comienzo 9 Fray Castro expone e l  verdadero motivo 
de su  carta» No se  anda con tapu jos; para é l 9 Sobrino es  e l  
verdadero cu lp ab le de lo  que e s tá  ocurriendo en V alencia  con 
mosén Simón»

S i e l  dominico no l e  ha e s c r ito  a Sobrino h asta  -  
vahora, no e s  porque no pensara que l a  s itu a c ió n  era  ya grave 9 
pero "agora como l a  o b lig a c ió n  me paresce e s  más apretada9 
y e l  p e lig r o  d esta  tan d ep r issa 9 en e s ta  quiero descárgam e  
d elan te de D io s9 y representar a V»P» que todos lo s  daños -  
que su ced ieren  correrán por cuenta suya sin o  s a l ie r e  a l a  -  
causa, de l a  y g le s ia  cuya autoridad a t tr o p e lla  nuestro pue
b lo  c ie g o , y es  averiguado,que só lo  a V»P» escucharán pues 
a V»P» só lo  t ien en  por desapassionadOf y a quanto nosotros  
l e s  d<e88imos a ttien d en  poco, creyendo que nos mueven in te re  
s s e s  humanos» Antes s e r ía  in d ig n a r lo s mas, s i  nosotros ha
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blásem os, que s i  e l lo  huviera de aprovechar, e s ta  e s  l a  —  
o ca sió n , aunque aventurara de buena gana l a  v id a , por l a  —  
auethoridad de l a  y g le s ia *  Mire V*P* que e l  pueblo ee a ttr e  
ve a  lo s  mandatos de su  p erlado , y  l e  parece que V*P* lo  —  
que ha engrandescido a e s te  buen sacerdote lo  aprueva y se  
ja c ta  de que t ie n e  a V*P. de su p a r te , y e s tá  ob ligado V.P* 
a desengañarle y en senyarle, que n i  V*P* n i o tro ' alguno t i e  
ne auethoridad, para declarar l a  veneración  que se  deve a -  
lo s  S to s , fuera  d e l p o n t íf ic e ,  y e l  obispo como delegado su  
yo, y que es sp ec ie  de misma v e n e r a llo s , contradiziendo l a  
cabeqa de l a  y g le s ia ,  y ,  d e l obispado, y gravíssim o s a c r ile  
g io  pretender como mies impedir l a  execuxión de su s manda
t o s ,  o l a  p u b licación  d e llo s*  Tengo por c ie r to  que r e c ib ir á  
bien  e l  pueblo e s ta  d otrina  s i  V*P* se  l a  enseña, pues por 
só lo  que V.P* l e s  engrandesció e s te  buen S acerdote, l e  vene 
ran tan  desordenadamente aventurándose a lo  que sabemos, y

y*-

con e s to  se  dará lugar a que se averigüen la s  cosas d este  -  
buen sa cerd o te , en l a  forma que e l  derecho d isp on e, y V*P. 
hará un grande s e r v ic io  a D ios, a l  Rey, y a l a  rep ú b lica , y 
aun p ien so  que e s ta rá  obligado a e s to  aunque se a  con grande 
p e lig r o  de su persona, l a  qual guarde nuestro Señor en su -  
sancto s e r v ic io  Amén” (115)*

La resp u esta  de Fray Antonio Sobrino no se  h izo  es  
perar* E l d esca lzo  permanecía recogido en su convento de S* 
Juan de l a  R ibera, h asta  donde l e  llegab an  la s  n o t ic ia s  de 
lo s  su cesos que acaecían  en Valencia* Sobrino era  entonces 
un hombre en p len a  madurez, su fama se ex ten d ía  más a l lá  de 
la s  fro n tera s d e l Reino* No era una fama forjad a  a l  ca lo r  -  
de l a  f ig u r a  de mosén Simón, sin o  a través de toda una vida* 
En 1612, e l  desoalzo te n ia  ya muy poco que demostrar; é l  -  
mismo en tiende su p a rtic ip a c ió n  en e l  caso Simón como algo  
anecdótico* No es Sobrino quien ha hecho santo a Simón sino  
e l  pueblo v a len c ia n o , "contando por pueblo toda l a  nob leza , 
ch ristia n d a d , y le t r a s  d esta  ciudad, y un cab ild o  tan  grave 
y docto como e l  d e l la s ,  y l a  e le r e s la  y e s c u e la s , l a  compa- 
nya, y e l  carmen, y la s  demás re lig io n e s"  (116)*

Fray Antonio Sobrino agradece l a  estim a de Fray -  
Francisco de Castro* Como fran ciscan o , l a  con sid era  indigna  
de su m iser ia  y pobreza* No acepta l a  id ea  de un pueblo c ié
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go como impulsor de l a  san tidad  de mosén Simón. Sólo unos -  
pocos son lo s  ciegos* Se re f ie re  c la ro  e s tá  a  C astro , "y a l  
gunos padres de esse s to .  convento, y de algún o tro " . Alur— 
eión a dominicos y franciscanos (117)*

En palab ras de C astro , Sobrino e ra  e l  cu lpab le, -  
con l a  p red icación  de su sermón en la s  honras fúnebres del 
c lé r ig o  muerto, de l a  veneración su sc itad a  en V alencia en -  
torno a Simón. El descalzo no reconoce t a l  cu lpa. E stá c la 
ro  que no fue é l  quien levantó  e l  túmulo para  honrar a  Simón, 
n i tampoco fue é l  e l  primero que acudió a l a  Ig le s ia  de St 
Andrés. Muerto franc isco  Jerónimo Simón, Fray Antonio Sobri 
no permaneció en su r e t i r o  conventual. Hasta a l l í  acudieron 
a convidarle " lo s  señores c lé r ig o s , y t ro s  c a v a lle ro s" , pa
r a  que p red ica ra  su honra, "y «acusándome mucho, por mi po
ca sa lud , acudieron a mi perlado para que me lo  mendasse, y 
yo como a j i i j o  de obediencia, obedesi, y fu i  con mi jumento 
con la s  pocas fuerzas que pense no d e z ir  palabra" (118).

Sólo a l  te rc e r  d ía  de muerto Simón fue Sobrino a 
p red ica r su sermón. La ig le s ia  de S.Andrés estaba  re p le ta  de 
gente; toda Valencia pareó la  encontrarse a l l í .  Sobrino pre
dicó , y en lo  que d ijo  entiende que se quedó c o rto .

Para Fray Antonio Sobrino parece evidente que no 
fue é l  quien movió a l  pueblo a venerar a  Simón. Ya antes — 
de que é l  p re d ic a ra , "todo e l  pueblo, y aun toda l a  comarca 
le  ap e llid av a  por S to. y como t a l  l e  hazían aque llas  honras"
(119)#

Fray Francisco de Castro recrim inaba también a  lo s  
sim onistas e l  haber in troducido l a  veneración a l  c lé r ig o  de 

% S.Andrés s in  l a  correspondiente au to rizac ión  del Sumo P ontí 
f ic e  o de l Obispo, como delegado suyo. Los sim onistas contes 
ta ron  a e s ta  acusación por medio de un a r tíc u lo  e s c r i to  por 
Gaspar G il Polo y publicado en 1,613 ©n l a  im prenta de F e li
pe Mey en Segorbe. Pero, antes de 1613, Fray Antonio Sobrino 
rechazó la s  argumentaciones de Fray Francisco de C astro . -
(120). En opinión del descalzo , l a  veneración debida a  lo s  
santos corresponde in tro d u c ir la  a l  Papa cuando se r e f ie re  a 
toda l a  Ig le s ia ,  pero l a  au toridad de l Simio P o n tíf ic e  no es 
necesaria  para l a  llamada "veneración p a r t ic u la r " ,  l a  cu a l,
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"todos lo s  sontos han tenido an tes de l a  u n iv e rsa l y de fe  
c a th ó lic a 9 y es lo  que en la s  bu las y ró tu lo s  presume siem
pre  su sanctidad  que l a  ha de haver havido en qualqu ier — 
sanoto para  comentar h aze lle  e l  proceso au thén tieo" (121) *

No contento Sobrino con su ré p lic a ,  co rrig e  tam
b ién  a  C astro en lo  re fe re n te  a l  Obispo: "porque nunca remi 
te  su Sanctidad l a  determinación de lo s  Santos a l  Obispo pa 
r a  que como delegado a Latere la s  pueda dar por ta le s "  • Los 
Obispos sólo tien en  autoridad "por e l  derecho y por e l  con
c i l io  t r id e n tin o , de aprovar m ilagros, o , r e l iq u ia s  de Stos* 
t a c i t e  v e l expresse que es quando e l  perlado a s s is te  p re s— 
tando su consentim iento a  l a  pub licación  de lo s  m ilagros, y 
veneración de la s  r e l iq u ia s ,  y esso lo  tie n e  e l  perlado ex 
o ff ic to "  (122)» Sobrino concluye afirmando que quien in tro 
dujo l a  veneración p a r t ic u la r  de Francisco Jerónimo Simón -  
fue e l  o rd in a rio , es d ec ir e l  V ioario General sede vacante 
D* B a lta sa r de Borja* Más aún, D .B altasar no sólo in tro d u jo  
l a  veneración a Simón, sino que a s i s t ió  personalmente a  la s  
honras fúnebres que por é l  se h ic ie ro n , a  l a  pub licación  de 
sus m ilag ros, etc* Lo obrado con p o s te rio rid ad  por e l  Vica^- 
r io  General del nuevo Arzobispo de V alencia no lo  acaba de 
entender Fray Antonio Sobrino, pues con trad ice lo  que se ha 
b ía  hecho antes*

En e l  fondo de l a  d iscusión  Castro-Sobrino subya» 
ce algo más que l a  posib le  san tidad  de Simón* L*Robles hace 
re fe re n c ia  a  l a  inveterada antinomia de l a  Ig le s ia  en tre  -  
"lo  d io n is íaco  (llamado por e l l a  caxfemático), sostenido por 
e l  e s p í r i tu  franciscano , y lo  apolíneo , encarnado por lo s  -  

, dominicos" ( 1 2 3 )* Tal antinomia su b s is te  también ahora, pero , 
a l  mismo tiem po, hay o tro s  in te re se s  más humanos: in te re se s  
corporativos (enfrentam ientos en tre  f r a i l e s  y c lé r ig o s ) ,  in  
te re se s  económicos, e incluso  cuestiones de p re stig io *

El aspecto oarism ático de l a  san tidad  de Simón es 
puesto de re lie v e  por Fray Antonio Sobrino* A trav és  del -  
c lé r ig o  de S*Andrés, Nuestro Señor "ha comenqado a  encender 
en los corazones de lo s  f ie le s  que b ien  c la ro  se hecha de -  
ver que es e s p ír i tu  de Dios y no del demonio e l  que encien
de y mueve a  co n tric ió n  de pecados, mudanqa de v ida , peni
te n c ia s  púb licas y s e c re ta s , confessiones genera les , recogi
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miento* y oración m ental, m issas reportadas y devotas de — 
lo s  que an tes no la s  dezían y grandes lim osnas” (124)* S i
món es un santo oarism átioo* Los fru to s  de su devoción son 
cada vez más evidentes* Su san tidad  no debe se r  menoscaba
da por lo s  f r a i l e s ;  an tes a l  c o n tra r io , todos deben luchar 
por conseguirla*

Por ú ltim o , en e s ta  prim era re spuesta ' de Sobrino 
a Fray Francisco de Castro no podían f a l t a r  l a s  comparacio
nes* Para e l  dominico, se podía in o u r r ir  en sa c r ile g io  a l -  
venerar a  Simón* El mismo p e lig ro  e x is te , según Sobrino, ve 
nerando o tro s  santos no canonizados n i  b e a tif ic a d o s  como -  
Fray Domingo Anadón 0*P., Fray Juan Micó O .P ., y Fray Nico
lá s  Factor O.F.M*, todos e l lo s  venerados en Valencia* ¿Por 
quó no e l  o ló rigo  de Síé. Andrés?* Sobrino pone e l  dedo en l a  
l la g a :  Toréame Padre que tien en  mucha razón lo s  c lé r ig o s  de 
quexarse &ue no haviendo e l lo s  contradicho sino an tes  ayuda 
do a l a  veneración y c réd ito  de lo s  n uestro s f ra y le s  s a n e -  
to s  sjLino que nro* Sor* le s  ha dado a e llo s  b s  lo  quieren  ha 
z e r noche, y a rrin co n ar pero créame que no podrán que e l  Se 
ño r le  sacará  del rincón , y l e  h o n rra rá , y le  engrandescerá 
en su y g le s ia , y entonces c reherlo  han y n i  grado n i  gran
e l  as" (125).

b*- Nuevos reproches

fia extraña r e la c ió n  e p is to la r  en tre Fray Antonio 
Sobrino y Fray Francisco de Castro p rosigu ió*  La resp u esta  
d e l fran ciscano  desca lzo  no dejó convencido a l  dominico, -  
quien e l  30 de ju l io  de 1612 v o lv ió  de nuevo a e s c r ib ir  a -  
Sobrino* La nueva ca r ta  con tien e ahora una mayor a cr itu d , y 
e s tá  l le n a  de reproches y acusaciones contra  e l  descalzo*

Tardanza en l a  re sp u e s ta , sacar a  l a  lu z  púb lica  
su re la c ió n  e p is to la r ,  "sembrar d isco rd ias  en tre  lo s  seg la
re s  y re lig io s o s ” , p re tender ganarse " e l aplauso y favor y 
adulación del pueblo” , e s c r ib ir  en nombre d e l E sp ír i tu  San
to ,  e tc» , e s ta s  son algunas de l a s  muchas acusaciones que -  
Fray Francisco de Castro lanza  con tra  Fray Antonio Sobrino 
(126).

Sin  conocer la s  razones ex a c ta s , l a  verdad es que
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e s ta  segunda c a r ta  de Fray Francisco de Castro no llegó  a -  
manos de Fray Antonio Sobrino h a s ta  e l  t r e s  de septiembre de 
1612. Tras l a  redacción de v a rio s  borradores. Sobrino envió 
su respuesta  a l  dominico e l  10 de septiembre* Mucho tiempo 
había pasado desde que Fray C astro env iara  su misiva* Fray 
Francisco no esperó l a  re sp u esta  del descalzo , y e l  ouatro 
de septiembre informó a l  a u d ito r  de l a  Rota romana, Francia 
co de Perya, de lo s  acontecim ientos que sucedían en Valen— 
c ia  en torno a l a  f ig u ra  de Francisco Jerónimo Simón*

Una vez lleg ó  a  manos de Sobrino l a  c a r ta  de Fray 
Francisco de C astro , l a  prim era in teno ión  del descalzo fue 
l a  de no responder* Sin embargo, pese a  que su salud no e ra  
buena, decidió co n te s ta r  p a r a j e  de su s ile n c io  no se tradu  
je ra  " e l  sospecharse haver predicado y ensenyado a l  pueblo 
falsedades" (127)*

.Fray Antonio Sobrino in ic ia  su re sp u esta  re fu tan 
do una a  una todas la s  acusaciones del dominico* No hubo -  
ta rdanza  en co n te s ta r  l a  prim era c a r ta ,  d ice , pues e l  po rte  
ro  del convento de P redicadores anduvo cuatro  d ías buscando 
a  Fray Castro h as ta  encon trarle  finalm ente fu e ra  del conven 
to* Sobrino no tie n e  l a  culpa de que se h ic ie ra  púb lica  su 
mútua correspondencia; Ó1 entregó a  su Guardián la s  c a r ta s , 
y a  é s te  se la s  leyó D*Baltasar de Bor ja  bajo sec re to , que 
posteriorm ente incumplió* La invocación a l  E sp ír i tu  Santo -  
no supone e s c r ib ir  en su nombre, es sólo un recurso  r e tó r i 
co muy u tilizad o *  En e l  ánimo de Sobrino no e s tá  e l  sembrar 
d isco rd ias en tre  seg lares  y re lig io so s*  Por últim o a l a  acu 
sación  del dominico de que Sobrino in te rp re tó  mal su e sc r i
to ,  e l  descalzo responde: "ya sabe que la s  in tenciones ocul 
ta s  no estamos obligados a  a d iv in a r la s , y a s s í  respondemos 
a lo  que nos preguntan de p a lab ra , o , por e sc r ito "  (128).

Dejando de lado la s  ideas expuestas ya a n te r io iv -  
mente y que de nuevo ahora se re p ite n , y también leus discu
siones académicas caren tes de in te r é s ,  centraremos nu estra  
a tención  en e l  in ten to  de Fray Francisco de Castro de v in
c u la r  a Sobrino con l a  hereg ía  de lo s  "ungidos"* E sta  h ere- 
g ía  se d esa rro lló  en In g la te rra*  La cabeza v is ib le  de e s ta  
se c ta  fue Urilo* Los "ungidos", según Fray Francisco de Cas 
tro  c re ían  "que solamente e ra  peccado e l  no re c e b ir  su doc
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t r i n a  como de gente ungida p a ra  p re d ie a l la 9 y datos no solo 
e rra ra n  di siendo que no h a r ía  o tro  peccado, sino también di 
siendo que lo  e ra  no d a lle s  c ré d ito  usurpándose en esto  l a  
auethoridad de l a  y g le s ia ” (129)» Para Fray Francisco de Cas 
t ro  e x is t ía  alguna semejanza en tre  l a  posic ión  de lo s  ”ungi 
dos” y e l  pensamiento sustentado por Sobrino» En lo  re fe ren  
te  a l a  veneración de Francisco Jerónimo Simón9 'e l descalzo 
debía haber defendido que Hn i puede n i deve c re e r  o tra  co
sa  de l a  que l a  y g le s ia  Sta» como re g la  in f a l ib le  propusie
r e ” (130)»

C ie rta  gravedad re v e s t ía  l a  acusación con tra  So
brino* El descalzo no dudó en su respuesta» E l tie n e  a  l a  -  
Santa Ig le s ia  C a tó lica  Romana por re g la  in f a l ib le  9 por tan 
to  9 acep ta  todo lo  que é s ta  propone y enseña» Sentado e s te  
p rin c ip io  9 Fray Antonio Sobrino cree también en la s  ig le 
s ia s  p a r t ic u la r e s 9 ya que é s ta s , oon l a  u to rid ad  desús obis 
pos, "creen y perm itten  y apruevan particu larm en te” (131)» 
Por o tra  p a r te , no se puede a lu d ir  a  lo s  "ungidos” en una -  
cosa de piedad ta n  averiguada y grave como es l a  veneración 
de Francisco Jerónimo Simón, porque, segdn Sobrino ”s i  yo -  
en m aterias dudosas escuras, m alsonantes, y que no v in ie ren  
b ien  con la s  e c le s iá s tic a s  costumbres, o d oc trinas  de pa
d res, o sagradas s c r ip tu ra s  e tts»  d ixera  que no podía; n i  de 
v ía  c re e r  o tra  cosa, pudiera  V»P» contarme con lo s  ungidos, 
y con lo s  alumbrados s in  hazerme agrav io , pero porque digo 
que no puedo, n i devo dexar de te n e r  por Sto» a  un sacerdo
te  que se yo que no pecó mortalmente en toda su v id a , y que 
fue v irgen  toda e l l a  en cuerpo y alma y que en grado admira 

 ̂ b le  te n ía  y ex e rc itav a  la s  c h r is t ia n a s  v irtu d e s  darme por -  
herege, no lo  entiendo y como aquel con quien é s te  ángel co 
municava su alma, y yo l a  sab ía  como l a  mía tengo n o tic ia s  
de tan  grandes favores que le  h izo  nro»Dios y Sor» que s i  -  
lo s  d ixera  se pasmara V»P» y no lo  he osado d e z ir ,  n i d iré , 
porque no veo capacidad, sino que luego se encandilan y c ié  
gan en oyendo qualqu ier cosa de la s  que en la s  ánimas humil 
des y pequenytasi:obra aquel cuyoB regalos son e s ta r  con lo s  
h ijo s  de lo s  hombres; esto  y ver lo s  m ilagros que Dios por 
é l  obra no só lo  a  su sepulcro y en Valencia sino por ta n ta s  
p a r te s  como cada d ía  vamos sabiendo» Sobre esso v e r lo s  efeo
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to s que Dios a obrado y obra en la s  almas e l  movimiento dé
lo s  pueblos lg  común devoción y veneraoióh, no sólo del vul 
go sino de l a  nobleza, y aún de lo s  a lto s  p rin c ip es  l e t r a 
dos prudentes y re lig io so s ; y porque yo diga que de todos -  
estos testim onios me pone e l  S o r ., una luz  y conocimiento -
en e l  alma que yo no l a  puedo r e s i s t i r  s in  s e r  más que bár
baro i n f i e l  o 9 in sen sib le  p ied ra  me diga V.P. que soy alum
brado , y que soy.de l a  h ereg la  de lo s  ungidos y que suenyo- 
Papa no se que d e z ir le  sino que sea  por amor de Dios, y que 
l e  besso lo s  p ies  por e llo  pero por l a  sigu ridad  de su cons 
c ie n c ia  m írelo m ejor, y quien se rá  que a V.P. le  ha echo -  
hazer essos ju h i t io s ,  y d e z ir  y s o r iv i r  essas palabras y pu 
b l i c a l i a s ,  y l a  obligación que ténd rá  de r e s t i t u i r  l a  fama- 
deste  v i l  pecador tan  yncLigno sacerdo te , y re lig io s o , y pre 
dicador en mi orden, adonde he sido muchas veses Prelado; y 
a s s í  verá  que no sólo me ha in ju riad o  a mi, sino a l  p ú lp ito  
y do c trin a  del Sor. cuyo m in istro  soy y a  mi re lig ió n  y ma
d re , y ahun a l a  de V.P. cuyos tan  h ijo s  somos lo s  d es ta . Y 
s i  me a de bo lver a  p reguntar en o tro  papel como e l  bendito 
mfi Simón no peccó mortalmente en toda su v ida , y que fue v i r  
gen perpetuo, ruego a  V.P. que pregunte primero a  nuestro  -  
Pe. franc isco  e sc riv á  de l a  S ta . companya como supo su p a te r  
n i  dad lo  mismo del Sor. p a tr ia rc h a  Don Joan de r ib e ra  o, lá a  
lo  V.P. en e l  l ib ro  de su v id a  que e l  dicho Pe. compuso y -  
ya, a  sa lid o  a lu z  impresso oon que escusara e l  hazerme a  mi 
essa  pregunta" (132).

Sobrino se m uestra agrio  en su re sp u esta . E stá -
disgustado con su compañero re lig io so  porque é s te  siempre -
busca un doble sen tido  a sus p a lab ras . Al f in a l  de su c a r ta ,

\

e l  d esca lzo  se duele: "no parece que se puede d ez ir  ya p a la  
bra con sig u r id a d , sin o  que auremos de v en ir  a hablar por -  
senyas, para escapam os de lo s  que andan buscando de que ha 
z ia s  para remover questiones" (133)*

Volviendo de nuevo a l  tema de l a  veneración ü Fren 
c isco  Jerónimo Simón, ambos re lig io so s  m an ifiestan  d is t in to s  
plintos de v i s t a .  Para Fray Francisco de Castro e s tá  muy c ía  
ro que no se puede venerar a Simón an tes de que se m anifies 
te  l a  Ig le s ia .  Fray Antonio Sobrino es menos ra d ic a l ,  pues-
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hay muchas formas de venerar a  lo s  santos* En I t a l i a  e s tá  -  
e l  ejemplo de S, Carlos Borroneo, venerado por lo s  m ilaneses 
mucho antes de se r  beatificado*  Aquí en V alencia, e l  ejem— 
pío es Francisco Jerónimo Simón* A su ig le s ia  de S* Andrés» 
lleg an  todos lo s  d ías e c le s iá s tic o s  de todos lo s  lugares de 
España "con estranyas ansias de venerar a e s te  sacerdote -  
bendito diziendo que davan por b ien  empleados sus caminos" * 
Inc lu so , de l a  misma Roma, "mar de la s  re l iq u ia s " ,  se piden 
recuerdos de Simón* Uódo e s to , s in  con tar l a  reforma de eos 
tumbres que en todas la s  gen tes, especialmente en e l  estado 
e c le s iá s tic o , e s tá  operando l a  veneración a Simón* Sobrino- 
considera l a  devoción a Simón como algo bueno y f ru c t íf e ro ,  
y , s i  a s í  no fu e ra , pide sosiego y tran q u ilid ad  a lo s  domi
nicos y a  o tro s que se in q u ie tan , pues "bien docto, Sancto, 
y prudente Prelado tenemos, que no es ciego , a quien esto  -  
toca  averiguar" (134).

Ya ca s i a l  f in a l  de sus c a r ta s ,  ambos re lig io s o s -  
vuelven a  la s  comparaciones* En su prim era re sp u esta  a Cas
t r o ,  Sobrino había defendido l a  asp irac ió n  de lo s  c lé r ig o s -  
a  te n e r un santo surgido de su propio estado e c le s iá s t ic o • -  
Con Francisco Jerónimo Simón p a rec ía  que ib a  a cumplirse su 
deseo; s in  embargo, c ie r to s  sec to res se mostraban d ispuestos 
a  quebrar e l  camino h ac ia  l a  san tidad  del c lé rig o  valencia
no* Fray Francisco de Castro r e fu ta  e s ta  in te rp re ta c ió n  de- 
Sobrino, arguyendo que o tros varones tan  santos como Simón- 
tie n e n  lo s  c lé rig o s  para e lev a r a lo s  a lta re s*  Ahí están  pa 
r a  dem ostrarlo e l  Cura de Alcora y e l  Pavorde Soriano, ejem 
p íos a lo s  que é l  hubiese apoyado en e l  caso de que se hu—

 ̂ b iesen  in ic iad o  sus procesos de b ea tificac ión*
Sobrino no había conocido directam ente n i  a l  cura 

de Alcora n i a l  Pavorde Soriano; por lo  que hab ía  oído d ec ir  
de e l lo s ,  a  lo s  dos lo s  consideraba varones san to s , pero en 
t r e  e llo s  y Francisco Jerónimo Simón e x is t ía  una su s tan c ia l 
d ife renc ias "n i por e l  r e to r  de Alcora, n i  por e l  Pavorde -  
Soriano ha echo dios nro* Sor* la s  m arav illas que por e l  -  
bendito  m& Simón, n i sus procesos se prosiguen, n i por ago
r a  ay speran$a próxima de su canonización n i e l  reyno ha -  
o frescido  por e llo s  d iez y s ie te  m il ducados esto  que ha -
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offreo ido  para l a  canonización deste S to . c lé rig o "  (133)*
La desp&dida es f r í a  por la s  dos p a r te s . Fray -  

Francisco de C astro , convencido de que l a  razón e s tá  de su- 
lado , pide a Sobrinos "enseñe esto  Pe. mío, y déxesse de -  
essas nociones in te r io re s ,  en que puede haver muchos engaños, 
y e d if f ic a  poco con e l l a s ,  como lo  echarán de v er todos lo s  
que leyeren  s in  passión nuestro s papeles" (136). 'P o r  su par 
t e ,  Fray Antonio -Sobrino term ina su  c a r ta  dolido con e l  do
minico: "Padre muy amado en e l  Sor. qué quiere que le  digeu- 
sino que e s te  su papel con in ju r ia s  comentó, con e l la s  pro
s ig u ió , y con la s  mismas concluye. Nuestro Sor. le  perdone- 
y de su sanctlssim a g rac ia  por e l lo ,  como yo se lo  ruego -  
aunque tan  m iserab le . Acuérdese padre de mi coragón que ve
nimos a l a  re lig ió n  ha se r  p e rfec to s  y buscar a  d io s , y l a -  
paz de su divino s p í r i tu ,  y por su sac ra tíss im a  passión l e -  
supplico no le  pase por e l  pensamiento scrib irm e , n i r e p l i 
carme, porque no sólo no l e  responderé, pero n i m iraré su -  
papel. Y esto  b ien  vee que no se rá  rehusando desafíos de le  
t r a s  sino porque para mayores cosas nos tie n e  Dios en su ca 
ea que para  g a s ta r  e l  tiempo en ta le s  contiendas ya con la s  
dos paseadas queda b ien  deslindado lo  que a e s ta s  m ate rias- 
to ca . V.P. por amor de Dios goze e l  aparejo  de quietud que- 
en su sanc ta  casa t ie n e , y a mi me dexe en mi c e ld i l la  en -  
paz. Y de todo e l  mal exemplo que le  he dado, me perdone, -  
a s s í como yo le  perdono de coragón supp líco le  se acuerde de 
encomendarme a Dios e l  qual le  guarde siempre en su S ta . -  
g racia" (137)*

c . -  La polémica en Roma

Fray Francisco de Castro no esperó l a  lleg ad a  de- 
l a  re sp u esta  de Fray Antonio Sobrino a su segunda c a r ta . Re 
cogiendo e l  m alesta r ex is ten te  eh su propio convento y d is 
gustado por e l  rumbo de lo s  acontecim ientos, decidió  in fo r
mar a  Roma (138).

E l informe enviado por e l  f r a i l e  dominico a Roman
es h a rto  sombrío. Para cua lqu iera  que le a  la s  n o tic ia s  suel 
ta s  recogidas por e l  re lig io s o , r e s u l ta  evidente que en Va-
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le n e ia  se están  cometiendo excesos y graves a tr o p e llo s  que- 
es n ecesario  reformar* La a cr itu d  de Fray F rancisco h acia  -  
lo s  seguidores de mosán Simón, sobre todo contra Fray Anto
n io  Sobrino, es m anifiesta*  Castro no perdona a l  d esca lzo  -  
e l  haberse convertido en l a  voz más autorizada para catapul 
ta r  a Simón a lo s  a lta res*  Sobrino se  equivoca con su com
portam iento, Msiempre parece que habla p rop h etfas, y a s s i  -  
lo s  que l e  oyen .hablar ymaginan que todo lo  que d iz e ,  se  lo  
r e v e la  D ios” (139)*

Fray Francisco de Castro no envia a Roma un in fo r  
me desfavorable de l a  persona de Francisco Jerónimo Simón*- 
En su opinión, e l  c lé rig o  de S* Andrés e ra  un "buen hombre- 
y tenido por t a l  de lo s  pocos que le  conoscieron” , aunque -  
no e ra  un hombre ”de exce llen tes  y hero icas v irtu d es  n i  de- 
e x tra o rd in a ria  sanotidad”* Ni a l a  hora de su muerte n i  en- 
su enfermedad sucedió nada p a r t ic u la r  de lo  que acontece a -  
”aquellos que Dios nro* Sor* quiere que honrre su y g le s ia  -  
por S tos” * Simón, d ice , e ra  un c lé rig o  más, ”porque no se -  
v io  ex tra o rd in a ria  pac iencia  en su enfermedad n i su cuerpo- 
quedo t ra ta b le  n i  con menos mal o lo r que lo s  demás cadáve
r e s ” * Más atin, a pesar de haberse embalsamado b u  cadáver -  
dos o t r e s  d ías después de fa lle c e r ,"  le  huvieron de e n te r ra r , 
por l a  notable ediondez que despedía” (140)

En e l  fondo, para  Fray Castro e l  problema re s id e -  
en l a  veneración que de su f ig u ra  hacen sus seguidores* Aquí 
es donde rad ica  e l  mal* De l a  noche a l a  mañana, un c lé r ig o , 
desconocido por todos, es aclamado como san to ; c lé r ig o s , au  ̂
to rid ad es y pueblo se lanzan a proclamar su santidad* No pa 
rece  normal* El dominico encuentra graves e rro res  cometidos 
por lo s  seguidores de Simón, sobre todo, en l a  forma en co
mo se e s tá  llevando su prooeso de b ea tificac ió n *  Tales erro  
re s  repudian a su conciencia y a l a  de algunos de sus compa 
ñ e ro s , quienes, no pudiendo encaminar lo s  acontecim ientos -  
po r e l  camino rec to  con sus in ten to s  persona les, deciden in  
formar a Roma para que desde a l l í  provengan la s  so luciones- 
oportunas*

De forma s in t é t ic a ,  lo s  yerros más graves d e tec ta  
dos por Fray Francisco de Castro contra lo s  devotos de Fran



2 6 6

cisco Jerónimo Simón son*
• -  Las misas que se celebraron  públicamente en ho 

hor de Simón no fueron "de réquiem”•
• -  La fig u ra  de mosón Simón habla sido p in tada con 

diademas y sus imágenes colocadas en lo s  templos» Además, -  
l e  habían apellidado santo como s i  e s tu v ie ra  ya canonizado» 

• -  Algunos m ilagros rea lizad o s  por e l  o lé rig o  de 
S»Andrés son fingidos»

• -  Las v is iones m ís tica s  de lo s  desposorios del -  
c lé rig o  con l a  Virgen y l a  aparic ión  de C ris to  con l a  cruz 
a cuestas son sospechosas por ignorarse e l  origen de la s  — 
mismas»

• - S e  in trodu jo  en V alencia una su p e rs tic ió n  d ia
b ó lica  derivada de l a  v is ió n  ten id a  por Simón de C risto  con 
l a  cruz a cuestas» Todos lo s  v ie rn e s , una tro p a  de hombres 
y  m ujeres^ "envestados" y con lo s  ro s tro s  cu b ie rto s , reco
rre n  e l  mismo i t in e r a r io  hecho por mosén Simón» Llegados a l  
lu g a r donde dan muerte a lo s  malhechores, lo  veneran "como 
s i  fuera  e l  monte ca lv a rio  poniendo lo s  o jos y bocas en e l  
sumidero de l a  sangre de lo s  malhechores que degüellan y ha 
zen quartos; y subiendo la s  mujeres por l a  e sca la  de l a  hor 
oa besando lo s  escalones descubren algunas p a r te s  muy inde
centes y es lo  peor que sucede ponerse a  p red ica r muy de no 
che, y con l a  cara  cu b ie rta  uno que no se sabe quien e s , co 
mo b ien  a propósito  para  ensenyar qualqu ier mala doctrina» 
Siendo c ie r to  e l  haver en es te  lu g ar hereges como se ha sa
bido por v ia  muy se c re ta  y no es pequenyo in d ic io  desto ha- 
v e r hallado algunas veses lo s  p ies  de un Xpo» que estava en 
l a  y g le s ia  de Sta» ca th e rin a  m artyr ensuciados con e s t i é r 
co l de hombre" (141)*

• -  In su lto s  con tra  la s  re lig iones»  Por Valencia se 
ha llegado a d e c ir  "que S» Francisco hab ía  estado amanceba
do con no se cuantas mugeres, y muchos años con Sta»Clara"» 
De S«Vicente F e rre r se comentaba que "habla sido un bordo
nero vagamundo"• El beato Luis B ertrán  e ra  "un loco , y como 
a t a l  le  qu itaron  de p r io r  d esta  cassa” » Más, " lo s Stos» de 
la s  re lig io n e s  eran M artín Luthero, Mahoma y Pedro Botero y 
que e ra  peccado. m ortal dar limosna a  lo s  re lig io so s"»  Para
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colmo, se comentaba por V alencia que nse ganava yndulgencia 
matando lo s  fray  le s  como a  lo s  moros'* (142)*

• -  Los culpables de tan to s  desmanes son muchos» -  
Fray Francisco de Castro se lamenta de que nadie haga nada, 
sobre todo, cuando se s a t i r i z a  e in ju r ia  a  la s  re lig io n es»
Su dedo acusador no se detiene» Los culpables de todo son -  
Fray Antonio Sobrino y dos hermanas beatas» Incluso una de 
e s ta s  hab ía  sido. denunciada tiempo a trá s  a l  Santo O ficio  -  
por hechicera»

Graves in su lto s  co n tra  e l  Arzobispo de Valencia 
y amenazas co n tra  lo s  f ra i le s »

Enterado e l  Arzobispo Fray Isidoro  A liaga 0*P» de 
lo s  desmanes cometidos por lo s  devotos de mosén Simón, pre
tendió  rem ediarlos por medio de su V icario  General» Hasta -  
e l  pueblo se c o rr ió  l a  voz de que e l  Arzobispo p re ten d ía  re  
formar l a  devoción de Francisco Jerónimo Simón, entonces, -  
"acudieron a  l a  y g le s ia  mayor favorecidos de algunos c l é r i 
gos y no reprim idos de lo s  del cabildo dando vosee que no se 
publicasen  lo s  mandatos amenazando que d e rr ib a ría n  la s  can
sas del Sor»Arzobispo, yqae m atarían a  su S*» Rv&», que de
r r ib a r ía n  lo s  conventos de S, Domingo y S»francisco echando 
en e l  suelo lo s  sepulcros de lo s  Stos»" (143)»

La reacción  del pueblo vino porque pensaba que l a  
a c ti tu d  del Arzobispo hac ia  la s  cosas de mosén Simón había  
sido p rop ic iada  por c ie r to s  informes em itidos por e l  provin 
c ia l  de lo s  franciscanos y e l  p r io r  de lo s  dominicos»

Las au toridades de V alencia, para  e v i ta r  que e l  -  
enojo de lo s  devotos de Simón se tra d u je ra  en a c titu d e s  vio 
le n ta s ,  ordenaron t r e s  d ías de f ie s ta s  y lum inarias por l a  
coche» Para Fray Francisco de C astro , en e s ta s  t r e s  noches 
"no se h iz ie ra  en In g la te r ra  lo  que se hizo en V alencia 
co n tra  e l  Sor»Arzobispo y con tra  la s  re lig io n e s  qué de in ju  
r i a s ,  qué de c a n til la n a s  con tra  nosotros» Llevaron un bu lto  
como de fra y le  encorazado por l a  ciudad, y dizen que le  que 
marón delan te  e l  pa lac io  del Sor»Ar$obispo davan boses v iva 
M& Simón a pesa r de l m otilón , y luego declaravan que lo  de- 
z ían  por e l  Sor»Ar$obispo diziendo a pesar de Fray Aliaga»
A lo s  re lig io so s  llamavan lu th eran o s, c a lv in is ta s ,  t i r a ro n
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escopetasos y pedradas a e s te  eonvento a  lo s  re lig io so s  que 
topavan por la s  ca lles»  sino dezlan v iva  Mft Simón lo s  mala- 
tra ta v a n M (144)•

Trágico y deplorable panorama e l  pintado por Fray 
Francisco de Castro* Algunas de la s  cosas por á l  narradas -  
fueron verdad» otras» no se sabe a c ien c ia  c ie r ta  s i  ocu rrie  
ron» pues son tra íd a s  a co lación  bajo un "se dice"» "me han 
dicho"» etc* Á pesar de todo» e l  informe del f r a i l e  de San
to  Domingo h izo que en Roma se reclam aran informes de lo  -  
que estaba  sucediendo en Valencia*

Fray Francisco Castro c a lló  en su informe muchas 
cosas* El comportamiento de algunos f r a i l e s  de su hábito  en 
lo s  acontecim ientos que tuv iero n  lu g ar en Valencia dejó mu
cho que desear* En lu g ar de in te n ta r  p a c if ic a r  lo s  ánimos y 
d e ja r  que la s  cosas s ig u ie ran  su curso normal» su conducta 
prepoten te encrespó lo s  ánimos de lo s  devotos de mosén Si— 
món» quienes sólo velan  en l a  actuación de lo s  f r a i le s  un -  
marcado in te ré s  por quebrar l a  fama de san tidad  de l humilde 
clérigo* En e l  ánimo del pueblo» l a  conducta de lo s  f r a i le s  
sólo e ra  a tr ib u lb le  a  l a  env id ia  por e l  desvio de muchas l i  
mosnas y l a  p a ra liz ac ió n  de c ie r to s  procesos de b e a ti f ic a 
ción*

La p a rtic ip a c ió n  de Fray Francisco de Castro en e l  
asunto Simón es bastan te  honesta» aunque po por e l lo  desin
teresada* A Castro lo  mueven a ac tu a r e l  clim a de animad
v ersión  que re s p ir a  en su convento con tra  lo s  sim onistas y 
lo s  desgraciados sucesos que tien en  lu g ar en V alencia e l  21 
de ju l io  de 1612* El f r a i l e  p iensa  que todav ía es posib le -  
encauzar la s  cosas de mosén Simón s i  Fray Antonio Sobrino -  
decide e je rc e r  su in flu e n c ia  sobre lo s  devotos del clérigo» 
pero» quizás no supo hacer l le g a r  adecuadamente su pre ten
sión» o a lo  mejor» lo s  ánimos estaban ya demasiado so liv ia n  
tados como para hacerlos re to m a r  a l a  normalidad* Sea l a  -  
razón que fuere» Fray Francisco de C astro no tuvo éx ito  en 
su empeño* Sólo consiguió que su infoxme a Roma p u sie ra  en 
marcha una m aquinaria más s u t i l  que» poco a poco» a  trav és  
de esperanzas y desengaños» i r l a  minando la s  fuerzas de lo s  
devotos de Francisco Jerónimo Simón*
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Respecto a  Fray Antonio Sobrino, tiempo tendremos 
de an a liz a r  su actuacidn en e l  o aso de Simón* De momento, -  
digamos que e l  descalzo no h izo  o tra  cosa sino ex p lica r del 
mejor modo posib le  aquello en lo  que estaba  firmemente con
vencido*

3*- Los sucesos de ju lio  de 1612 
«

Los sucesos ocurridos en V alencia e l  vein tiuno  de 
ju lio  de 1612 hay que enmarcarlos dentro del climax so c ia l 
de exa ltac ión  de l a  f ig u ra  de Francisco Jerónimo Simón que 
vive l a  Ciudad9 a s í  como en e l  in ten to  de c ie r to s  sec to res 
conventuales de c o r ta r  por medio del nuevo Arzobispo Fray 
Isidoro  Aliaga lo  que consideran excesos graves en l a  vene 
ración  popular*

J&a documentación conservada sobre lo s  sucesos es 
abundante9 ex istiendo  un marcada in te r é s , según l a  fuente -  
que mane jemos 9 por cargar la s  culpas de lo  acaecido a l  ban 
do contrario*  En opinión de lo s  p a r tid a r io s  de mosén Simón9 
nada hubiera pasado de mantener c ie r to s  f r a i le s  dominicos y 
franciscanos una a c titu d  más acorde con la s  c irc u n s ta n c ia s9 
en vez de adoptar posiciones claramente b e lig e ra n te s  desde 
e l  p rincip io#  Para lo s  f r a i l e s 9 lo s  excesos cometidos en — 
l a  ciudad colmaban e l  vaso de su pac ienc ia  y e ra  necesario  
poner f in  a tan to  desmán como se estaba cometiendo*

Tanto franciscanos como dominicos olvidaban con 
demasiada fa c ilid a d  lo s  tiempos p re té r ito s*  Sin i r  más le jo s ,  
pocos años antes de l a  muerte de Francisco Jerónimo Simón, 

v a  l a  muerte del dominico Fray Luis B ertrán  y de l fra n c isc a 
no Fray N icolás F ac to r, e l  Arzobispo D*Juan de R ibera no ha 
b la  dudado en aclamar como santos a esto s dos f r a i l e s ,  ha
ciendo en su honor grandes f i e s ta s ,  con e l  reg o c ijo  y bene
p lá c ito  de lo s  conventos de predicadores y franciscanos, y 
también, como no, de todo e l  pueblo de l a  ciudad de Valen
cia* Los mismo aconteció a l a  muerte de l a  bea ta  M argarita 
Agullona* Entonces no se esperó a r e c ib i r  l a  aprobación de 
l a  Sede romana* Ahora, e l  aclamado no era  un f r a i l e ,  sino un 
simple c lé r ig o  recogido y con poca fama* Cuando la s  au to ri
dades e c le s iá s tic a s  pretenden comportarse de ig u a l forma, -
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esto  es considerado pern ic ioso  y nefasto» Por s i  fue ra  poco, 
e l  nuevo Arzobispo de V alencia, Fray Is ido ro  A liaga, déb il 
con sus hermanos dé háb ito  y escasamente enterado del asun
to ,  pretende s in  más reform ar l a  piedad popular» La reacción  
d e l pueblo ante t a l  p re tensión  e ra  muy lógico  que se tradu
je ra  en fuerte  oposición»

Más cosas subyacen en todo e s te  asunto "de Francia 
co Jerónino Simón» En prim er lu g a r , con mosén Simón nos en
contramos ante e l  in ten to  más se r io  llevado a cabo por l a  -  
ciudad de Valencia de te n e r  un c lé rig o  santo» En segundo lu  
g a r , l a  gran fama de san tidad  alcanzada por Simón, - f in g id a  
o no, es tema ahora poco d is c u t ib le - ,  había conseguido des
v ia r  l a  importante co rrien te  lim osnera desde lo s  conventos 
de franciscanos y dominicos a l a  derru ida ig le s ia  de S»An— 
d rés; s in  o lv id a r , que e l  proceso en curso de mosén Simón -  
p ara lizab a  de momento lo s  procesos del franciscano  Fray Ni
co lás Factor, d e l dominico Fray Domingo Anadón y del ag u sti 
no Fray Tonás de Villanueva» Ambos aspectos debieron s e r  to  
mados en consideración por lo s  f r a i l e s ,  que no estaban d is 
puestos a perder l a  supremacía e s p ir i tu a l  y lim osnera de l a  
ciudad de Valencia» Después, e l  simple d is c u r r ir  de lo s  acón 
tecim ien tos, l a  rad icalizaciÓ n  de la s  p o stu ras , y l a  v iru 
le n c ia  de ambos bandos enfren tados, fueron razones de su f i
c ien te  peso como para que lo s  f r a i le s  mantuvieran una oposi 
ción permanente con tra  Simón y lo s  p a r tid a r io s  de su s a n ti
dad»

En o tro s  la r e s ,  Roma y l a  C orte, lo s  sucesos ocu
r r id o s  en Valencia, adecuadamente p resen tados, se rv irán  pa
r a  r e tr a s a r  primero y p a ra liz a r  después e l  proceso de b e a ti  
f ic a c ió n  de mosén Simón»

Francisco Jerónimo Simón, un personaje que te n ía  
h a rto  f á c i l  l a  san tid ad , ve truncarse  su camino por e l  enco 
namiento de la s  posiciones y la s  artim añas de lo s  fra ile s»
El prim er acto grave de todo e s te  larguísim o proceso tie n e  
lu g a r e l  21 de ju l io  de 1612*

La crónica coetánea e s c r i ta  por mosén Pere Por car 
no puede ser u t i l iz a d a  como fuente im parcial de lo s  sucesos» 
i a  f i l ia c ió n  c le r ic a l  y c ie r ta  a n t ip a t ía  h ac ia  lo s  f r a i le s  
de F o rca r, le  hacen contemplar con1 gran sim patía  l a  f ig u ra
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de Francisco Jerónimo Simón* Sin embargo, l a  ce rcan ía  a  lo s  
hechos del o lórigo  de S«Martín nos perm ite una aproximación 
a lo  ocurrido no demasiado a le ja d a  de l a  re a lid a d :

"D issabte 21 de j u l io l ,  vespra de l a  san ta  Magda
le n a , h i  hagué gran motí en V alencia, per go que 1* o f ic ia l  
i  v ic a r i  genera l, de orde i  mandato del senyor don Is id ro  -  
A liaga, arquebisbe de V alencia, havia f e t  ferm ar-uns manda
to s  ab gran rigor, que no es fe s  membria alguna del beato mo 
ssón Francés Jeron i Simó, i  que e l  so te rra ssen  en lo  vas or 
d in a ri déte demes capellans de Sant Andreu, i  qie es desgarra 
ssen le s  imatges que h i havia p er lo s  c a rre ra  i  que es l l e -  
vés del to t  l a  membria de aq u e ll; i  ago dien que foren  o an
sa  lo  p ró v in c ia l de Sant F ra n c é s , 'd i t  f r a .P e l l i c e r ,  i  lo  — 
p r io r  de Sant Domingo, d i t  fra*Catal&* I  c e r t  que se amoti
né en gran manera l a  c iu ta t  perqué lo s  d i ts  f ra re s  d ien  — 
que havien^anat a f e r  queixes a l  d i t  reverendíssim  senyor 
en l lo c  de l V il la r  a én e s tav a , i a  que encara no hav ia  en— 
t r a t  en Valbncia; lo  i l* lu s tr ís s im  c a p íto l de is  senyors ca- 
nonges de l a  Seu p re se n tirán  agb i  en donaren raó a l a  c iu 
t a t  i  Consell Real i  c e r t  que ho se n tire n  com e ra  de raó* I  
a ix l  l a  c iu ta t ,  como a mare y patrona , a  l a  una hora de d i t  
d ia  de d issab te  fbu una púb lica  c r id a  exhortant a  to t s  que 
s i  f in s  a llo v e r*  havien f e t  fe s te s  i  a le g r ie s  a l  d i t  bena 
v en tu ra t san t Simó, que de ac l avant procurassen de f e r - le s  
m ajors, i  a ix l  fonc ta n ta  1* a le g r ía  del poblé que aq u e lla  -  
n i t  ene engueren ta n ts  farons ab l a  f ig u ra  de d i t  san t que -  
no e s t  pot e sc r iu re , i  to ta  l a  c iu ta t  ab ta n ta  a le g r ía  que 
s i  fó ra  canon itza t no es podia f e r  més, i  c e r t  que e ls  f i 
lu s t r e s  c a v a lle rs  ho fe ren  como de aq u e lls  se confiava de -

\

m olta a le g r ía * • 143)*
Algunos actos de v io le n c ia  se produjeron en es to s  

días* Un s a s tre  que se consideraba p a rie n te  de S*Vicente Fe 
r r e r ,  an tis im o n ista  declarado, se a tre v ió  a d e c ir  cosas con 
t r a r i a s  a mosén Simón* Una gran muchedumbre le  cas tig ó  p er
siguiéndole por la s  c a lle s  de Valencia y obligándole a  re 
fu g ia rse  en l a  casa de D.Giner de P ere llós*

También es c ie r to ,  que l a  noche del 21 de ju l io ,  
"estiggué lo  senyor v i r r e i  ab l a  guarda en lo  m anastir de
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Predicadora prop de le s  onze h o res, i  lo  v ic a r i  i  o f ic ia l  -  
general su p licó  eo envih a  su p lic a r  a is  f ra re s  de Predica— 
dore que lo s  que ten ien  sermona pea. a  l'endemh que no p re - 
d icassen perqué e l l  d i r ia  l e s  raons" (146).

Si seguimos l a  narrac ión  efectuada por mosén Por- 
c a r , na hubo ningdn o tro  acto  de v io len o ia  e l  21 de ju lio  -  
de 1612. Que se d ije ro n  palabras con tra  lo s  f r a i l e s  y tam
bién con tra  e l  Arzobispo , es lóg ico  suponerlo dada l a  animar» 
versión  re in an te  en tre  e l  pueblo* Pero lo s  sucesos no fueron 
a  más*

M ientras e s ta s  cosas ocurrían  en V alencia, e l  3 de 
junio de 1612 se daban ya por enterados en Roma de l a  muer
te  de un c lé r ig o  santo* £1 18 de ju l io  de 1612 reclamaban — 
desde l a  S e c re ta ría  de Estado v a tican a  informes completos — 
sobre l a  f ig u ra  de Francisco Jerónimo Simón (147).

^Los t r e s  d ías de f i e s t a  decretados por la s  au to r! 
dades valencianas continuaban* El últim o d ía , lo s  p a r tid a 
r io s  de Simón colocaron l a  prim era p ied ra  én una c a p il la  de 
dicada a é l ,  s itu ad a  en tre  e l  c ap ítu lo  de l a  Seo y l a  capi
l l a  de Covarrubias en l a  p laza  del Campanario (146)*

Los d ías  s ig u ien tes  a l  21 de ju l io  fueron vividos 
de forma d i s t in ta  por lo s  dos bandos enfrentados en e l  tema 
Simón* Para P o rcar, "en esto s d ies  lo s  f r a re s  de Predicadors 
i  de Sant Francés i  també lo s  de Sant A gustí, mogueren en -  
gran avalo t i  b ro g it con tra  e l  d i t  san t Francés Jeron i Simó 
d ien t i  fe n t con tra  aque ll coses indignes de re lig io so s !  pe 
ro  b a s ta  s e r  f ra re s  per a  tin d re  b u tla ; fe ren  grana in su lte  
i  a trev im en ts, de qué l a  c iu ta t  i  lo s  más prohbmens se n*han 
s e n t i t  m olt" (149).

La opinión de Fray Francisco de Castro ya l a  cono 
cemos de páginas an terio res*  Otro personaje , c a s i con toda 
seguridad e l  dominico Fray Tomás Maluenda/ (150) en nombre -  
del Arzobispo Fray Isido ro  A liaga, informaba a Roma de l a  -  
s ig u ien te  manera acerca de lo  ocurrido esto s días* "Concu
r r ie ro n  con grande Ímpetu a l a  Ig le s ia  mayor de todas condi 
c ionss y es tad o s, hombres nobles, medianos, y plebeyos, b ra  
mando y amenazando unos de poner fuego a l  P alacio  Archiepis 
copal, y o tro s  de d e rr ib a r  lo s  conventos de lo s  fra y le s  pre
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dicadores y menores” (151)* Más ad e lan te , re fir ién d o se  a l a  
canonización de Simón, pone en b¿ca de lo s  sim onistas, "que 
su canonización no se havia de hazer con au toridad  del Rey 
n i  de Romano P o n tíf ic e 9 sino a fuerza  de armas*' (152)* En -  
d e f in i t iv a , versiones c o n tra d ic to r ia s  d ir ig id a s  a  ca le n ta r 
lo s  ánimos y a hacer ir re c o n c il ia b le s  la s  posiciones*

El proceso de b e a tif ic a c ió n  de mosén Simón co n ti
nuaba su curso s in  que lo s  a n te r io re s  sucesos consiguieran 
p a ra liza rlo *  Todavía e l  26 de ju l io  seguían llegando rega
lo s  a  l a  Ig le s ia  de S*Andrés de lo s  devotos de Simón (153) • 
Por su p a r te 9 lo s  estamentos del Reino, decididos a m ostrar 
se p a rte  en e l  proceso de Simón, aprobaron, e l  31 de agosto 
de 1612, g a s ta r  16*000 l ib r a s  re a le s  de V alencia (154)*

En l a  parroquia de S*Andrés, la s  limosnas entrega 
das por lo s  devotos comenzaban a  hacerse palpables* El do
mingo nueve de septiembre de 1612 se re a liz ó  en S* Andrés,-

>v

con grandes m anifestaciones f e s t iv a s ,  e l  tra s la d o  del a l t a r  
v ie jo  a l  nuevo* Gran m u ltitud  de gente y también la s  au to ri 
dades de l a  ciudad se encontraban p resen tes en dicho acto -  
(155)#

Los p a r tid a r io s  de mosén Simón no cejaban en su -  
empeño de conducir a  buen puerto  e l  proceso de b e a tif ic a c ió n  
del humilde c lé rig o  valenciano* El cabildo de l a  ciudad, c ía  
ramente favorable a Simón, e sc rib ió  e l  26 de septiembre a -  
su Agente en Roma e l  Doctor Balaguer p id iéndole le  buscara 
en aq u e lla  co rte  l a  merced de lo s  cardenales G iu stin ian i y 
Borja* Se q uería  conseguir que ambos cardenales hablaran con 
su Santidad para  que reform ara lo s  excesos cometidos por a l  
gunos f r a i le s  y p a r tic u la re s , d ispuestos a  d esac red ita r a  -  
Simón y l im ita r  l a  devoción de sus f ie le s*  Devoción no c i r 
cu n sc rita  por entonces a  lo s  valencianos, sino extendida — 
también en tre  lo s  aragoneses, c a ta la n es , c a s te lla n o s , portu  
gueses, m allorquines y otros* En e l  mismo sen tid o , e l  c a b il 
do valenciano reclamó l a  ayuda de l obispo de Segorbe y del 
V icecan c ille r de Aragón (166)*

P arec ía  que lo s  ánimos de unos y o tro s  comenzaban 
a calm arse, pero no fue así* Un nuevo acontecim iento s irv ió  
para enconar más la s  posiciones*
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Los f r a i le s  de Santo Domingo celebraban e l  19 de
octubre de 1612 e l  an iversario  del fa llec im ien to  del Beato- 
Fray Luís B ertrán . Otros años, t a l  d ía  hubiera  sido conside 
rado ca s i como fe s tiv o  por todos lo s  valencianos f grandes -  
devotos de l a  f ig u ra  de Fray L uís, pero en es to s  momentos,-  
l a s  cosas no d iscu rrie ro n  con ta n ta  normalidad. Presente en 
e l  convento de predicadores e l  V icario  General dq l a  Provin 
c ia  Fray Jerónimo B au tis ta  de Lanuza, le  correspondió pred i 
c a r  en l a  f i e s t a  de Fray Luís a l  dominico Fray U rreta . Para 
sus hermanos de hábito  Fray U rre ta  "predicó divinamente y -  
l e  contentó mucho a nuestro  P . F r . Hiero ni mo B ap tis ta  de La 
nuza y con todo esto  con s e r  e l  sermón muy acertado y muy -  
bueno se o rig inó  un motín de lo s  sim onistas que dixeron co
sas muchas co n tra  lo s  f r a i le s  y con tra  e l  sexmón siendo muy 
bueno" (197). Tal motín no se detuvo en l a  d ia lé c t ic a  de la s  
p a lab ras , ya que habiendo quitado un f r a i l e  una f ig u ra  d e l-  
Padre Simón que estaba  colgada en una c o r tin a , "luego a rre 
m etieron a l  re lig io so  algunos seg la res  con puñales desenbay 
nados, y fueron v is ta s  muchas espadas desnudas" (158). Más- 
aún, "un R elig ioso  del Convento de Predicadores que estova^ 
a  l a  p u erta  de l a  Ig le s ia  sentado con su so b rep e lliz  y esto  
l a ,  dando a besa r y venerar una r e l iq u ia  del B. B ertrán a l -  
devoto pueblo, acudió a l  ruydo, y como dixesse que no se po 
d ía  s u f r i r  t a l  alboroto  en l a  Ig le s ia ,  le  dio un c lé rig o  un 
bofetón , y é l  juntando sus manos, y levantando lo s  ojos a l -  
C ie lo , dixo Bendito sea e l  nombre del Señor" (159)*

Para quien leyere  la s  crónicas a n te r io re s , r e s u l ta  
repudiable e l  comportamiento de lo s  s im on istas. Incapaces -  
de e lev a r a  lo s  a l ta re s  a mosén Simón por lo s  cauces norma

dles, t r a ta n  de hacerlo  por medio del avasallam iento . Sin em 
bargo, algo hay en todo esto  que no cuadra b ien  en l a  r e a l i  
dad de lo  acontecido . La crón ica  de Porcar nos da una v is ió n  
d i s t in ta  de l a  a n te r io r :

"Divendres a 19 de octubre de 1612, d ia  de san t -  
L lu ís  B ertrán , fe ren  fe s ta  en lo  m onastir de Predicadora i -  
p red ich  f r a  B reta  de l a  mateixa orde, i  e scan d a litzá  molt -  
a l  poblé perqufe dix  que p er sos d i ts  propia havia  posat mol
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te s  súpliques i  memorials a  Sa Santedat i  que i a  Sa Santedat 
havia tan ca t l a  p o rta  a  l a  canoni£zacié de to ta  lo s  demás -  
sant i  que so is  l a  te n ia  oberta  p er a l a  can6nització  del -  
d i t  sant L lu ís B ertrán , donant a  entendre per lo  so b red it -  
q u e ^ a  ca n o n itza ríá  a mosén Francés Jeron i Simé que e l  poblé 
lo  te n ia  per gran san t, s e n tin t  en gran manera to t  lo  audi
to r !  i  es ressonh per V alencia, i  féu  gran b ro g it lo  audito  
r i  que e l  pred icador no sab ia  a on estava ; i  en d i t  sermé -  
se trobh  lo  senyor v i r r e i  i  e ls  senyors ju ra ts  de Val&ncia 
i  m olta gent de I lu s tre *  I  aprés d iñar fe ren  l a  processé — 
lo s  f ra re s  de Predicadora per l a  sua p laqa i  a rr ib a re n  per 
davant lo  p o r ta l  del R eal, i  s e 'n  to m aren  per le s  cases — 
dfen fro n t, i  a r r ib a re n  f in s  a l  parador de is  ca rro s  i  s e 'n  -  
to m aren  a l  monastir* I  se adverte ix  que a  l* e ix i r  de l a  — 
processé u  d e is  f ra re s  de Predicadora arrancó  un paper que 
h i havia a^ la  p o rta  de l a  f ig u ra  de mosén Jeron i Simé i  l a  
féu tro s so s ; i  h i  hagué ta n ta  av a lo t, a ix i  d* es tu d ian te  com 
de l le c a ,  per lo  f e t ,  que fono malacre que no mataren a l  — 
f r a r e ,  ta n ta  arma desembainada descarregh con tra  e ls  f r a r e s ,  
que s i  no fé ra  per l a  guarda del v i r r e i  lo s  fe ren  trossos*
I  fonc gran m ilagre com no fe ren  gran encontré ab lo s  f r a — 
res* I  aquets m ateix d ia  n i  lo  d ia  enana, l a  Seu no rep ich  
a l a  f e s ta  de d i t  san t n i  féu  processé como se ac os turna f e r  
de p a tré , p e r go que diuen que e ls  f ra re s  no han volgut do
nar r e l iq u ia  alguna del d i t  sant B ertrán  a l a  Seu i  que per 
go no l ’han fe s te ja b "  (160)*

La v io le n c ia  de lo s  sim onistas parece fu e ra  de du 
das, pero también l a  osadía de lo s  f ra i le s *  Cada bando defen 

%d ía , como s i  de una guerra se t r a t a r a ,  sus posiciones* Las 
au toridades a quienes competía poner orden en tan to  desmán 
se mostraban d iv id id as  y rem isas a actuar* De momento, lo s  
dos bandos mantenían la s  espadas, en alto*  Por ú ltim o , e l  — 
nuevo Arzobispo, Fray Isido ro  A liaga, continuaba deshojando 
l a  m argarita  en su lugar de V il la r ,  considerando s i  s e r ía  -  
conveniente n no hacer su en trada solemne en l a  ciudad de -  
Valencia*
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4*- Fray Is ido ro  A liaga nombrado Arzobispo de Valencia

Vacante l a  d ió cesis  de Valencia por l a  muerte de 
D.Juan de R ibera, fue nombrado nuevo Arzobispo e l  dominico 
Fray Is ido ro  Aliaga» D if íc l le  ib a  a r e s u l ta r  su nuevo car
go» La personalidad del P a tr ia rc a  R ibera había  dejado una -  
fu e r te  impronta en e l  ánimo de lo s  valencianos» Identificad- 
dos pueblo y p re lado , l a  muerte del P a tr ia rc a  había sido — 
hondamente sen tid a  por sus ovejas» El nuevo Arzobispo ten 
d r ía  que bregar mucho para ganarse l a  confianza de todos» -  
E l camino para conseguirlo se presen taba to rtuoso  y llen o  -  
de amarguras»

a»- Semblante de Fray Is ido ro  A liaga

Fray Isido ro  A liaga se enfren tó  con graves y va^— 
riad o s  problemas durante todo e l  tiempo que r ig ió  l a  dióce
s i s  de V alencia, 1612-1646» Ningón problema fue ta n  áspero 
como e l  derivado del cu lto  y veneración que se tr ib u ta b a  en 
V alencia a Francisco Jerónimo Simón.

La f ig u ra  del humilde c ló rigo  de S»Andrés lleg ó  a 
co n v e rtirse  con e l  tiempo en una especie de b e s t ia  negra pa 
r a  e l  nuevo Arzobispo» Desde 1612 h a s ta  1619» sólo e l  tema 
de mosén Simón preocupa hondamente a A liaga. E l re s to  de — 
lo s  problemas a lo s  que hizo fre n te  también provienen d irec  
t a  o indirectam ente por e l  c lé r ig o  de S»Andrés» El propio -  
semblante postre ro  de Fray Is ido ro  A liaga, dejamos de lado 
e p íte to s  que nada su s ta n c ia l d icen , cornos "varón magnánimo, 
defensor celosísim o del p re s tig io  e c le s iá s t ic o , in co n tra s ta  
b le  en l a  adm inistración de ju s t ic ia  y de l i e  a s í  simo en prac 
t i c a r  la s  ceremonias y cuanto se re la c io n a  con e l  cu lto  d i
v in o " , queda b astan te  costreñ ido  a l a  tem ática de mosén Si 
món» (161)•

Para un au to r cercano a lo s  sim onistas y poco a le  
jado de l a  g lo r ia  ep iscopal, e l  Arzobispo Fray Isidoro  A lia 
ga "en tró  en l a  posesión de e s ta  su M etropolitana Ig le s ia  -  
de V alencia, menos pacíficam ente de lo  que huv iera  convenido 
a l  se rv ic io  de Dios, y d e l Rey, y a l  aprovechamiento e s p ir i
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tu a l  de la s  almas; porque de l a  r e s is te n c ia ,  que hizo a  la ^  
Veneración y cu lto  privado, que se dava a l  Siervo de Dios -  
juzgándole excessivo, re su lta ro n  ta n  grandes empeños, y d is  
cord ias con e l  cab ildo , que d es te rró  a muchos canónigos en
carceló  a o tro s , y m ortificó  a  todos, pidiendo un Juez comi 
ssaTio a l  Nuncio de España que lo s  re s id e n c ia se , e l  qual -  
arru inó  l a  Mensa C ap itu la r con sus ex o rb itan tes  expensas* -  
El Reyno por unos, memoriales, que se suponían dados a l  Rey- 
por e l  Arzobispo lastimando mucho su honor por unas c a r ta s -  
de c ie r to s  R eligiosos p a r tic u la re s  Dominicos, que se h a lla 
ron en poder de Pedro Cabezas quando fue preso en Madrid de 
orden del V icario  General de Toledo: se dio por tan  ofendi
do, que in s tó  a l a  ciudad q u ita ra  a l  Convento l a  m olienda,-  
y o tra s  conveniencias en que se in te re sa v a  aq u e lla  Santa Co 
munidad, executóse con poco acuerdo, y no s in  escándalo* No 
tic io s o  sujffagestad lo  enmendó, y reprehendió severamente -  
dexando e l  sucesso muy quexoso a l  Arzobispo* Teníanle tam
b ién  exasperado e l  V irrey , y Real Audiencia por competencias 
de Ju risd ic c ió n , preheminencias de l a  dignidad, y trq tam ien 
to  de l a  Persona aunque en la s  más de sus p re tensiones havia 
sucumbido por te n e r  con tra  s i  l a  costumbre* El C onsisto rio , 
y consejo general de l a  Ciudad y todo e l  pueblo estava ta n -  
impresionado de que, con menos ze lo , que passión , se oponía 
a l  despacho de l a  Causa e l  Arzobispo, que nada le  d isim ula- 
va, en todo le  desp laz ía , y con desahogo popular u l t ra ja v a -  
su nombre, tan to  que se ausentó de V alencia con ánimo de no 
bolver mas a e l l a ,  d iziendo, que aquellos sus subditos se -  
havían hecho indignos de ver mas l a  ca ra  de su P relado , y -  
P asto r" (162)*

Tan negro semblante no impide a su au to r, Aparici 
G ila r t ,  encon trar en Aliaga un comportamiento siempre digno 
en lo  re fe re n te  a l a  persona de Francisco Jerónimo Simón* -  
Al Arzobispo, nunca "en tre  ta n ta s  quexas y sentim ientos se -  
le  vio una p a lab ra  d ir ig id a  a  manchar l a  v id a  del Venerable 
Simón, antes b ien , ofreciéndose h ab lar de é l ,  dec ía , y re p i 
t i ó  muchas vezes que le  e ra  devoto" (163)*

b . -  Primeras actuaciones del Arzobispo en e l  asunto 
Simón

)
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El 25 de a b r i l  de 1612 f a l l e c ía  en V alencia Fran
cisco  Jerónimo Simón* Casi un mes después, e l  d ía  12 de mâ - 
yo, Fray Isido ro  Aliaga tomaba posesión cánÓnioa de su dió
c e s is  por medio de su delegado D. B a lta sa r V ictoria* Los in  
ten to s  de reform ar l a  veneración de mosén Simón por medio -  
de su delegado fueron mal rec ib idos por c a s i todos* La pro
p ia  persona de Aliaga no se lib ra b a  de lo s  improperios lan 
zados por e l  vulgo* Los ánimos se iban  encrespando, m ientras 
A liaga, que se encontraba en su  lu g ar de V il la r ,  no encon
tra b a  e l  momento adecuado de hacer su en trada solemne en l a
ciudad* Por l a  mente del Arzobispo pasó l a  idea de e n tra r  -  
secretam ente, pero sus fam ilia re s  consiguieron d isu a d ir le • -  
Finalm ente, e l  4 de noviembre de 1612, t r a s  una espera de -  
v ario s  meses, decidió  e n tra r  de foxma solemne en V alencia .- 
Su lleg ad a , precedida de la s  v i s i ta s  de c o r te s ía  por p a r te -  
de la s  au toridades y de lo s  p rin c ip a le s  de l a  ciudad, no e£ 
tuvo exenta de expeotación* V alencia en te ra  se arremolinaba 
en la s  c a lle s  para  v er a su nuevo Pastor* Fray Is id o ro , pre 
tendiendo ganarse l a  voluntad de todos, decidió  emular a l  -  
arzobispo de F lo renc ia  S* Antonino, y ante e l  asombro de -
lo s  valencianos, en tró  s in  ca lzas n i zapatos*

Durante lo s  primeros meses, l a  actuación de A lia
ga estuvo marcada por l a  incertidum bre en lo  tocante a l a s -  
cosas de mosén Simón* Pretendiendo congraciarse con lo s  dos 
bandos enfrentados en V alencia, sólo consiguió se r  mal com
prendido por todos.

A lo s  pocos d ías  de e n tra r  en l a  ciudad, Fray I s i  
doro v is i tó  e l  sepulcro y c a p il la  de Francisco Jerónimo S i-  

' món* Para lo s  sim onistas esto  suponía un pequeño tr iu n fo  de 
sus t e s i s ,  sobre todo, cuando, a  continuación, e l  nuevo Ar
zobispo reclamó prudencia a sus hermanos lo s  dominicos, l i e  
gando a d e s te r ra r  de l a  ciudad a algún re lig io so  remiso a -  
a c a ta r  sus órdenes* Todo p a rec ía  i r  b ien  para  lo s  p a r tid a — 
r io s  de mosén Simón, pero muy pronto lo s  acontecim ientos, -  
tomaron o tro  rumbo y , precisam ente, de l a  mano del Arzobis
po*

La causa de Simón continuaba su peregrinar*  Desde 
Roma llegaban  n o tic ia s  esperanzadoras (164)* SI fe rv o r de -
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lo s  devotos se mantenía firme* £1 v iernes nuev#*de noviembre 
de 16129 como todos lo s  v ie rnes desde e l  fa llec im ien to  de -  
Simón, ib a  a te n e r  lugar l a  procesión conmemorativa de l a  -  
v is ió n  de C ris to  con l a  cruz a  cuestas que había  tenido e l -  
c ló rig o  de S. Andrés. Sus devotos, con háb ito s de pen iten tes  
y cruces a  cu es ta s , re c o rría n  piadosamente l a  v u e lta  de lo s  
a ju s tic ia d o s  a m orir en l a  horca. A liaga t r a tó  de impedir -  
l a  p rocesión  con-el au x ilio  del V irrey , pero é s te , de común 
acuerdo con e l  Regente, se negó a  obedecer, ni  lo  senyor a r  
quebisbe ho s e n tí  molt i  véu paasar l a  processó p er son pâ » 
l& cio, 1 to t  l i  paregué molt bé sinó  anar le s  dones, i  c e r t  
que te n ia  sobrada raó" (165)*

Desde e l  7 de noviembre de 1612 h as ta  e l  prim ero- 
de noviembre de 1613 en que marcha e l  Arzobispo a Madrid, -  
l a  causa de Simón vive su máximo apogeo. Los sim onistas ac
túan  con ex tra o rd in a ria  ce le rid ad  para conseguir l a  b e a t i f i  
cación d e l c lé r ig o  de S. Andrés.

E l canónigo Balaguer, rep resen tan te  del Cabildo -  
valenc iano , se mueve en l a  co rte  p o n t i f ic ia  buscando film es 
valedores de Simón. Griustiniani y Bor ja  parecen lo s  cárdena 
le s  más p red ispuestos a in te rv e n ir  delan te de Paulo V en f a  
vor del c lé r ig o  valenciano (166). Pedro Adell y e l  deán F rí 
go la  in te n ta n  que Pelipe I I I  y e l  Duque de Lerma ejerzan  su 
in f lu e n c ia  ante Su Santidad, con e l  f in  de a c e le ra r  e l  pro
ceso de b e a tif ic a c ió n . Inc luso , ambas personalidades no du
darán en d ec la ra rse  fe rv ien te s  devotos del humilde c lé r ig o . 
El duque de Lerma v iv irá  en su p ropia  fa m ilia  l a  experien
c ia  de una actuación  m ilagrosa de mosén Simón. La ciudad de 

% V alencia no re p a ra rá  en gastos para  ganarse e l  favor de l a -  
C orte . Costosos cuadros de Simón serán  regalados a l  Rey, -  
Lerma y a l  s e c re ta r io  Juan de J é r ic a . Al f in ,  tan to  en tusias 
mo da sus f ru to s .  A p a r t i r  de l 21 de marzo de 1613 comienzan 
a  s e r  enviadas a Roma c a r ta s  de P elipe I I I  y de su Valido -  
para  e l  embajador Conde de C astro , e l  cardenal Bor ja  y para 
e l  Papa. En todas la s  m isivas se r e p ite  lo  mismo: muerte de 
Simón, actuaciones m ilagrosas del c lé r ig o  y p e tic ió n  de bea 
t i f ic a c ió n ;  en tre  o tra s  razones, apuntará l a  c a r ta  del Monar 
ca, porque se han "comenzado a seg u ir algunos escándalos, y 
a lboro tos en daño de l a  quietud p úb lica , por haver algunos-
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R elig iosos querido rep rim ir l a  devoción que de todas maneras 
a  mostrado e l  Pueblo te n e r  a  e s te  Siervo de Dios; y e l  t e — 
mor de que se an de seg u ir o tro s  m aiores, no atajándose por 
e s te  camino” (167)•

También desde B ruselas , e l  Archiduque Alberto de- 
A ustria , en su nombre y en e l  de l a  In fa n ta  Isa b e l C lara Bu 
geni a , envía una sú p lica  a  Paulo V reclamando l a  b e a tif ic a ^  
ción del venerable Francisco Jerónimo Simón. La p e tic ió n  -  
de l Archiduque es hecha en acción de g rac ias  por haber sana 
do del mal de gota a l  a p lic a rse  una medida del cuerpo del -  
santo valenciano (168).

Tanto movimiento desde diversos puntos no tie n e  -  
parangón con lo  que acontece en V alencia. Aquí, Cabildo, Es 
tamentos del Reino, D iputación, Ciudad y V irrey harán lo  in  
decib le para v er en lo s  a l ta r e s  a  mosén Simón. Primero se -  
com pletará 'e l proceso. El 13 de mayo, lo s  s índ icos de l a  -  
ciudad reciben  e l  proceso ya terminado; un mes después, és
te  es enviado a Roma. Con p o s te rio rid a d , se t ra b a ja  para -  
c o n tra rre s ta r  la s  n o tic ia s  que sobre Simón han urdido sus -  
émulos. El Cabildo imprime memoriales para  hacerlos l le g a r -  
a i  Rey, a l  P rin c ip e , a l  Confesor R eal, a l  Cardenal de Tole
do, a l  Duque de Lerma, a lo s  señores del Consejo y a o tro s -  
personajes in fluyen tes oon e l  f in  de r e b a t i r  la s  falsedades 
e s c r i ta s  por lo s  f r a i le s  con tra  e l  B eneficiado. Toda Valen
c ia  se m uestra p a r t id a r ia  de l a  b e a tif ic a c ió n  de mosén S i
món, sólo c ie r to s  sec to res conventuales, y l a  poco c la ra  aq 
t i tu d  del Arzobispo, parecen reac io s  a dicha b e a tif ic a c ió n .

La actuación de Fray Is ido ro  A liaga imponiendo s i  
'le n c io  a sus hermanos de h áb ito , in fluyó  para  que éstos cu l 
daran más su l ín e a  de comportamiento púb lico . Un pequeño de 
t a l l e  nos rev e la  con c la r id a d  e s te  cambio. Los dominicos -  
acostumbraban ce leb ra r l a  f i e s t a  del bendito  Fray Domingo -  
Anadón e l  d ía  de lo s  Santos Inocen tes. En 1612, a  pesar de
te n e r l ic e n c ia  para  ce le b ra r dicha f i e s t a ,  "por l a  paz y por 
que no se s ig u iessen  maiores desatinos de lo s  que ya e s ta — 
van hechos no se hizo dicha solemnidad sino que a ora de -  
prima acudió todo e l  convento y se dixo una misa cantada de 
todos santos en onra del dicho f r .  domingo anadón” (169).
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En e l  campo c o n tra r io , lo s  sim onistas actuaban con
menos tapujos» Víspera del prim er an iv ersa rio  del fa llec im ien
to  del c lérigo  de S, Andrés, Ha l a  n i t ,  fe ren  en Valencia -
grans Ilum inarles de boles i  farons i  a txes per l a  vespra -
de l a  mort del g lo rié s  benaventurat ang&lio mossen Francés
Jeron i Simó, prevere b e n e fic ia t en l a  parroquia de Sant An-

*

dreu de Valencia, Era in c re íb le  le s  Ilum inaries que h i ha^— 
vien  en Valencia,* i  en lo  campanar de d i ta  parro q u ia l h i ha 
v ia  m oltissim es atxes i  m oltes boles i  molts p a r tic u la ra  se 
seny a la ren  a  fe r  gran Ilum inarles» I  en palhcio  del senyor- 
arquebisbe no h i havia so is  una llum , de qué l a  gent te n ia -  
que adm irar-se de cosa tan  nova, jtii hagué en Valencia m il -  
quatre a l ta r s  de Sant Simé perqué que e ls  contá i  escrigué- 
s e 'n  cansá de anar to ta  V alencia, que n 'h i  havia mésn (170)» 

Fray Isido ro  A liaga se s e n tía  descorazonado por -  
l a  actitud*de lo s  simonistas» 8 i por una p a rte  había a c a lla  
do la s  voces más d iscrepan tes de sus hermanos de re l ig ió n ,-  
por o tra ,  d ifíc ilm en te  podía to le r a r  e l  comportamiento de -  
lo s  p a r tid a r io s  de mosén Simón» Su posición  e ra  delicada» -  
Su persona seguía siendo u l t r a ja d a  por é l  pueblo, que manci 
l ia b a  su nombre y p iso teaba su autoridad» En últim o térm ino, 
Fray Isidoro  tomó l a  decisión  de env iar a  Roma un largo  me
morial»

El Arzobispo de V alencia e sc rib ió  su memorial en- 
ju l io  de 1613» En e l  mismo, narraba de forma amplia l a  v ida 
de mosén Simón, la s  actuaciones de sus p a r tid a r io s , lo s  in 
ten to s  de los re lig io so s  de reform ar aquello  que considera^- 
ban contravenía la s  normas de lo s  C oncilios de Trento y Le- 

' t r á n ,  y lo s  trab a jo s  hechos pór é l  mismo para  poner remedio 
a l a  s itu ac ió n  que se v iv ía  en Valencia»

Fray Isido ro  Aliaga explicaba en su informe lo s  -  
remedios por é l  buscados» Prim ero, había conseguido, p rev ia  
l ic e n c ia  del Nuncio, imponer s ile n c io  a lo s  re lig io so s  con
t r a r io s  a la  veneración de Simón; in c lu so , lleg ó  a c a s tig a r  
a algunos re lig io so s  a lejándolos de l a  ciudad» Después, pen 
só llam ar a consu lta  a un grupo de teólogos en tre  lo s  cua
le s  no debían encontrarse n i franciscanos n i  dominicos» Nin 
guna de la s  dos medidas había dado lo s  f ru to s  apetecidos»
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La in tención  de A liaga e ra  l a  de convocar una jun 
t a  de teólogos para que e s ta  dictam inara s i  l a  veneración y 
cu lto  de Simón se a te n ía  a la s  noimas de l a  I g le s ia ,  p e ro ,-  
e s ta  medida no fue bien acogida por nadie* Al comunicar A lia 
ga su p re tensión  a l  cabildo c a te d ra lic io  valenciano, óste -  
se tomó algdn tiempo para d e lib e ra r , y después, comunicó a l  
Arzobispo que no l a  consideraba n ecesa ria  porque en l a  vene 
raé ión  a  Simón no había nada co n tra rio  a lo s  mandatos de l a  
Ig les ia*  Además, lo s  canónigos rechazaban l a  reunión argu
mentando que s i  e l  pueblo te n ía  conocimiento de l a  misma se 
podían p roducir graves d is tu rb io s  capaces de a l t e r a r  l a  paz 
pública*

No contentos lo s  canónigos con su neg a tiv a , teme
rosos de que e l  Arzobispo l a  p ropusiera  de nuevo, encargaron 
un dictamen a un p e r ito  canon ista  no teólogo*

c*- Un informe co n tra rio  a l  Arzobispo de Gaspar G il Polo

Gaspar G il Polo t e r c ia  en l a  polémica de Simón a l  
s e r  l a  persona a quien lo s  canónigos valencianos p id ieron  -  
su opinión sobre s i  e ra  co rrecto  o no e l 'c u l to  y veneración 
a Simón* G il Polo expuso su parecer en un breve memorial, -  
publicado posteriorm ente en Segorbe en la s  prensas de P e li
pe Mey (171)* Toda su argumentación se cen traba en dos pun
to s : e l  Padre Simón pódía s e r  venerado privadamente s in  s e r  
b e a tif ic a d o , y e l  a l t a r  levantado en l a  c a p i l la  donde se en 
contraba e l  cuerpo del c lé rig o  de S. Andrés no excedía Io s -  
térm inos de dicha veneración privada* .

Con respecto  a l  prim er punto, G il Polo argumenta^- 
ba que para canonizar un santo son necesarios dos re q u is ito s : 
p robar que, una vez muerta l a  persona que se pretende cano
n iz a r ,  lo s  f ie le s  se han movido’ a venerar su cuerpo y se pul 
e ro , y demostrar que dichas p e tic io n es  han sido atendidas -  
por Dios mediante milagros* Supuestos esto s re q u is i to s , s i -  
alguna co n stitu c ió n  canónica ordenaba no venerar a  nadie c& 
mo santo h a s ta  que l a  Ig le s ia  le  hub iera  dado por t a l ,  esto  
solo debía s e r  entendido de l a  veneración púb lica  y solemne, 
nunca de l a  veneración privada y p a r t ic u la r  hecha por lo s  de



283

votos con devoción y fe , "porque s i  l a  Ig le s ia  como havemos 
dicho, toma por motivo para  l a  Canonización de una persona^- 
e l  haver sido venerada con veneración p rivada  por lo s  f ie 
l e s ;  síguese que e s ta  p r iv a ta  veneración es perm itida; y -  
que no lo  es como consiguiente a  l a  canonización, sino como 
re q u is ito  antecedente a e l la "  (172).

También argumentaba Polo que l a  veneración p riv a 
da podía re a liz a rs e  en lugar púb lico , pues l a  Ig le s ia  no l a  
p ro h ib ía , sino que solo p ro h ib ía  l a  veneración púb lica  y so 
lemne cuando se h ac ía  en nombre de toda l a  Ig le s ia .  En de
fensa de e s ta  t e s i s ,  G il Polo aportaba l a  costumbre de l a  -  
p rop ia  I g le s ia ,  que no dudaba en exponer en lugares públicos 
lo s  cuerpos de aquellos muertos en opinión de san tidad  para 
que lo s f ie le s  h ic ie ra n  a l l í  sus oraciones p a r t ic u la re s .

S i l a  veneración' privada no requ iere  de decreto -  
púb lico , p o s itiv o  y afirm ativo  que l a  preceda, aunque está^- 
c la ro  que e l  Obispo puede im pedirla cuando sea tem eraria  y - 
nó tu v ie ra  fundamento a l  parecer de personas doctas y esp i
r i tu a le s ,  nada hay co n tra rio  a la s  normas en l a  veneración- 
rendida por lo s  valencianos a mosén Simón. Las razones pare 
cen c la ra s  para  G il Polo . Mosén Simón tie n e  l a  aprobación -  
de quienes le  conocieron, particu larm en te , de personas r e l i  
g io sas , p ías  y doctas. A l a  muerte del c lé rig o  de S. Andrés 
acudió e l  pueblo con ex tra o rd in a ria  y r a r a  conmoción. Simón 
ha hecho m ilagros p a ten te s , v is ib le s  y n o to rio s . Lo actuado 
a  su muerte por e l  cap ítu lo  da l a  Ig le s ia  de V alencia, var
eante l a  sede a rzo b isp a l, es conforme a la s  normas. Además, 
no puede ponerse en duda que lo  hecho con mosén Simón es pa 
r a  e l  se rv ic io  y g lo r ia  de Dios. En d e f in i t iv a ,  mosén Simón 
ha convertido almas, reformado la s  costumbres, e inc lu so , -  
puede l le g a r  a  co n v e rtir  h ere jes  in g leses  "que después de -  
l a  paz de España con In g la te r ra  andan en tre  nosotros por Va 
le n c ia , con ocasión de que desembarcan en A licante y en -  
o tra s  p a r te s  de n u estra  costa  con sus mercancías" (173).

Gaspar G il Polo no duda a l  f in a l iz a r  l a  argumenta 
ción de su prim er punto: l a  piedad c r is t ia n a  y c a tó lic a  nos 
ob liga  a alborozam os porque Dios empieza a descubrir un san 
to  nuevo. Todos debemos a le n ta r  su canonización siempre que
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é s ta  no exceda lo  perm itido por l a  Ig le s ia*  Esto últim o no- 
ocurre con Simón, pues en su veneración no hay exceso "por- 
solo s e r  l a  comodón del pueblo e x tra o rd in a ria  y mayor de -  
lo  que o tra s  vezes ha sido: an tes b ien , como e l l a  sea dentro 
de lo s  lím ite s  de l a  veneración p r iv a ta ; quanto fuere mayor,
tan to  se rá  más a se rv ic io , y g lo r ia  de Dios, $ mayor motivo

*

dará a l a  canonización” (174) •
En l a  'segunda p a rte  de su infoxme, Gaspar G il Polo 

analizaba l a  l i c i tu d  dál A lta r  colocado en l a  c a p i l la  donde 
se encontraba e l  cuerpo del Padre Simón*

Muchos en V alencia, sobre todo lo s  re lig io so s  do
m inicos, pensaban que l a  colocación de un re ta b lo  pintado -  
en e l  A lta r de l a  antesdicha o a p il la ,  donde figuraba  C risto  
con l a  cruz a cuestas y mosén Simón a rro d illad o  a sus p ie s , 
excedía lo s  términos de l a  veneración privada y en traba de
llen o  dentro de l a  veneración púb lica  y solemne reservada -  
só lo  a lo s  santos ya canonizados* Para lo s  re lig io so s  e s to -  
rep resen taba  un abuso que contravenía la s  normas de l a  Ig le  
sia*

El canonista  G il Polo no e ra  de ig u a l sen tir*  Se
gún é l ,  lo s  asuntos de lo s santos son de dos maneras: ”unos 
hay que contienen argumento, evidente de san tid ad , y o tro s -  
que no lo  contienen* Aquellos no pueden s e r  puestos en A lta 
r e s ,  antes de l a  Canonización, o B ea tificac ió n ; y e s to tro s -  
lo  pueden s e r” . Del segundo género son "algunas v is io n es , o 
ap a ric io n es, o successos que algunos han ten id o , de algunas 
imagines sa n ta s , que le s  han hablado; que son ta le s  co sas,-  
que aunque sean Santas aquellas a quien han sucedido, le s  -  

' pudieran también suceder no lo  siendo” (175). De e s te  géne
ro es l a  v is ió n  ten id a  por Simón en l a  c a lle  Caballeros cuan 
do re a liz a b a  l a  v u e lta  de lo s  a ju s tic ia d o s  a  m orir en e l  pa 
t í  bu lo .

Tras r e f e r i r  un ejemplo y algunas consideraciones 
pun tuales, G il Polo concluía* afirmando que, "supuesto que -  
en e s ta  p in tu ra  de que tratam os, no e s tá  e l  Padre Simón con 
diadema, n i rayos, n¿ o tra  in s ig n ia  de Santo, sino como un- 
devoto de aquel passo de l a  P assión , que a l l í  se f ig u ra ; -  
muy bien ha podido e s ta  aparic ión  p in ta rse  en e l  A lta r don-
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de se ha pintado" (176). El p e r ito  canonista  corrobora su -  
opinión con lo  sucedido en V alencia con Don Juan de R ibera- 
e Ignacio de Loyola. El Arzobispo R ibera aprobó, antes de l a  
b e a tif ic a c ió n  d e l fundador de lo s  je s u í ta s ,  un re tab lo  don
de figu raba  l a  v is ió n  ten id a  por Ignacio en l a  cual se le  -  
apareció  e l  Señor aceptando su misión de fundar una nueva -  
congregación. Así pues, s i  con Ignacio de Loyola se hizo y - 
no hubo impedimento alguno, Polo entiende que lo  actuado -  
con mosén Simón tampoco contraviene n i  excede norma alguna- 
de l a  Ig le s ia .  En consecuencia, l a  veneración tr ib u ta d a  en- 
Valenoia a Francisco Jerónimo Simón se a ju s ta  plenamente a -  
derecho y nada hay en e l l a  de excesivo.

El memorial de Gaspar G il Polo debió d isg u s ta r pro 
fundamente a l  Arzobispo Fray Isido ro  A liaga, que se v e ía  im 
poten te para hacer fre n te  a lo s  p a r tid a r io s  de mosén Simón. 
Además, el, informe de Polo, rea lizado  por orden de lo s  cañó 
nigos valencianos, s ig n if ic a b a  un choque f ro n ta l  en tre  e l  -  
Arzobispo y e l  cap itu lo  de l a  Seo v a le n tin a .

Por su p a r te , lo s  sim onistas tampoco veían con -  
c la r id a d  e l  fu tu ro  de l a  causa del humilde c lé r ig o  de S. -  
Andrés. El d iez de agosto de 1613 un gran clamor se levantó 
en X átiva ante l a  p re tensión  del o f ic ia l  N. F en o lle t, quien 
"per orde segons diuen del senyor arquebisbe, f i a  l le v a r  un 
r e tr a to  eo f ig u ra  del venerable mossén Simó de l a  Seu i  ló 
mate ix  fonc e s ta t  en l a  Seu de Gandia d ies ans, peró lo  de- 
gh Pere L lop is, com és bon ju r i s t e ,  se n 'a p e l lh  del mandato 
i  fermh de d re t en l a  Real Audienciea y a ix í  no tingué d i t -  
mandato seu deb it f i " .  Días después, e l  dieciocho de agosto- 

xde 1613, predidó en e l  convento de lo s  dominicos e l  polémi
co Fray U rre ta , quien d ijo  a l  parecer ta le s  cosas en con tra  
de Simón, "que obligS, a l  regent major en acabant lo  sexmó -  
e ix ir-se * n  ab gran esc&ndal del poblé" (177)*

El cabildo valenciano, inqu ie to  por e l  rumbo que- 
tornaban lo s  acontecim ientos en V alencia, decidió e s c r ib ir  a l  
Rey contándole su versión  de lo s  hechos. Según e l lo s ,  F e li
pe I I I  debía poner lím ite  a la s  impumgnaciones de c ie r to s  -  
re lig io so s  que atacan  e l  cu lto  del siervo  de Dios Francisco 
Jerónimo Simón. Porque de segu ir sem ejantes cosas, "no se -  
pueden esperar sino notables incohvenientes, por cumplir con
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la s  obligaciones de nuestros m in is tro s  ( s io ) 9 supplioamos a 
V. Md. sea servido mandar poner lím ite  y ta s a  a es tas  nove
dades que tan  no tab le  daño causan a  lo s  f ie le s  9 porque es -  
caso las-tim oso  y que in t ív ia  l a  devotión c r is t ia n a  ver que 
aquellos que l a  haurán de promover y dar favor a lo  que e s -  
mayor re lig ió n  y costumbre san tas y de tan to s  y tan  no to rios 
provechos, essos estorben y deshagan, por caminos tan  ex trao r 
d iñ a rlo s , impidiendo im pressiones 9 p red i ca tio n es , e s ta tio n es  
y devociones, no mhs, a lo  que generalmente se c ree , sino -  
por l le v a r  adelan te l a  prim era opinión y e n f r ia r  y ex tin g u ir 
l a  devoción deste venerable sacerdo te , lo  que V.M. no deve- 
p e m i t i r ,  pues tan  zeloso es de l a  honra de lo s  siervos de- 
Dios y tan  grande amparo de l a  v ir tu d  y re lig ió n  de sus va
s a l l o s . . .** (178).

El pueblo llan o  no perdonaba a su Arzobispo lo s  -  
in ten to s  encaminados a reform ar e l  cu lto  de mosén Simón. La 
piedad popular hab ía  calado hondamente. Las imágenes, recuer 
dos, estampas, e t c . ,  de l venerable c lé rig o  se esparcían  por 
todas p a r te s . P a rec ía  como s i  e l  re s to  de lo s  santos hubie
ran  dejado de e x i s t i r  para  lo s  valencianos, y sólo l a  figu 
r a  de l c lé r ig o  de S. Andrés se ergu ía  ante sus ojos como re, 
medio a  todos lo s  m ales.

La ciudad, estam entos, d ipu tación  y cabildo ca te 
d ra lic io  había apostado fu e rte  por l a  b e a tif ic a c ió n  de Simón 
y no e x is t ía  motivo su fic ie n te  que le s  h ic ie ra  d e ja r de l a 
do su empeño. E l cabildo c a te d ra lic io , máximo defensor en -  
e s to s  momentos de l a  b e a tif ic a c ió n , se mostraba dispuesto a 
e n tra r  incluso  en competencias de au toridad  con e l  P relado- 

'con t a l  de hacer v a le r  su opinión sobre l a  san tidad  de mo— 
sén Simón. Sin embargo, a  nadie se De escapa, que en e l  en— 
frentam iento del Arzobispo Aliaga con su cabildo  hay más c£ 
sas que la s  derivadas del proceso de b e a tif ic a c ió n . En rea
lid a d , lo  que ahora ocurre no es más que e l  afloram iento a-  
l a  lu z  púb lica  de un entramado de competencias y de ju r isd ic  
clones en tre  ambas p a r te s , cuyo origen se remonta a tiempos 
an tiguos.

La s itu a c ió n  del Arzobispo era  d e licad a . Cualquier 
acción suya sólo se rv ía  para  enconar más lo s  ánimos. Sus -  
d iscrepancias con e l  Cabildo habían llegado a un punto en -
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e l  cual e ra  muy d i f í c i l  e l  entendimiento* En e s ta  te s i tu r a ,  
impotente para hacer v a le r  su au to ridad , e l  Arzobispo deci
de marchar a Madrid a p ed ir consejo , o a l  menos, a conseguir 
que a trav és  del Nuncio y de l a  Corte su au toridad  se vea -  
de nuevo restab lecida*

5*-* Actuación de l a  Inqu is ic ió n  e in tervención  
del Rey (1614-1618)*

Alejado temporalmente e l  Arzobispo Fray Is ido ro  -  
Aliaga de V alencia, l a  causa de b e a tif ic a c ió n  de mosén Simón 
e n tra , a p a r t i r  de 1614, en una fase de ra le n tiz a c ió n  debi
do a  l a  confluencia  de un cúmulo de c ircu n stan c ias  adversas 
que l a  desdibujan y le  hacen perder vigor* Toda pasión pare 
ce atem perarse con e l paso del tiempo, y lo  mismo ocurre — 
con l a  que ^sübyace en torno a l a  f ig u ra  del c lé rig o  valen— 
ciano*

Desde 1614 en ade lan te , e l  proceso de b e a tif ic a c ió n  
del P* Simón se mueve a golpes de impulsos in term iten tes*  -  
Hasta c ie r to  punto, l a  causa esoapa de la s  manos del pueblo 
para  re fu g ia rse  en l a  dinámica de l a  burocracia*

El engranaje montado en torno a Francisco Jerónimo 
Simón todav ía  funciona bastan te  bien en 1614* Sin embargo,-  
una s e r ie  de hechos demuestran claramente que se e s tá ;  pro
duciendo un cambio*

Las n o tic ia s  enviadas por e l  Arzobispo de Valencia 
a Roma h ic ie ro n  que Su Santidad actuase* La Inqu is ic ió n  ro
mana despachó una comisión ap o s tó lica  a l  Inqu is id o r General 
de España p ara  que averiguara s i  se cometían excesos en lar- 
veneración del P* Simón* De inm ediato, l le g a  una c a r ta  a l  -  
in q u is id o r de V alencia Doctor Juan Rincón, para  que éste  re  
cabe inform ación y averigUe l a  verdad de lo s  hechos*

La In q u is ic ió n  se mantuvo a l  margen de la s  cosas- 
de mosén Simón, h as ta  1614, a  p a r t i r  de e s ta  fecha e l  p ro ta  
gonismo de l a  In q u is ic ió n  es un hecho permanente*

a) Un je s u í ta  se r e t r a c ta  en e l  p ú lp ito
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El jueves ocho de mayo de 1614, f i e s t a  de l a  As
censión , predicó en l a  Seo de V alencia e l  je s u i ta  P . S o telo , 
" i  dix que ("g racias a  Dios que e l  venerable mosén F rancis
co Gerónimo Simó” ) havia ja  paesa t p er l a  pedra de toe que- 
e ra  per lo  Supremo de l a  General In q u is ic ió , i  que havien -  
v i s t  l a  sua causa i  p rocés, i  que l v havien aprovada i  que -  
podien p a r la r  ab l l i b e r t a t  de l a  sua v ida  i  m irad les. I  -  
aguardaven que havien de p u b lica r un ed ic te  de l a  General -  
In q u is ic ió  sobre e s ta  causa i  p re tengue 's  que no e l  pub lica 
r ie n  p er no topar-se  ab algunes persones de q u a l i ta t  que h i 
havien f e t  contra i  repugnancia, perqué e ra  fama que lo  edic 
te  se hav ia de p u b lica r lo  d ia  de l'A scehsió  o almenys lo  -  
diumenge segtlent i  no es p u b licé , peré que l a  se tén e la  que- 
se hav ia  p u b lica t en dix  Supremo de l a  In q u is ic ió  e ra  m olt- 
favorab le  a  d i t  benaventurat san t com se c r e ia  de persones- 
fidedignes*^ (179)*

El P, je s u i ta  había pecado de ingenuo* Ya e ra  gra 
ve l a  p re ten sió n  de conocer un ed icto  in q u is i to r ia l  antes -  
de su pub licación  y exponer a l  pueblo su contenido favora
b le  a Simón, pero mucho peor e ra  p re tender que su no pub li
cación obedecía a presiones de lo s  sec to res  co n tra rio s  a l  -  
c lé r ig o  valenciano. La In q u is ic ió n  no podía d e ja r  pasar e l -  
asunto; e ra  p reciso  a c la ra r lo  y , para e l lo ,  e l  Santo Tribu
n a l se v a lió  del propio jesu íta*

HAviendo de p red ica r en l a  seu é l  P* fray  b a l ta s a r  
roca conventual deste convento (de predicadores) l e  llamaron 
lo s  inqu is id o res  y le  dixeron que no tomase trab a jo  porque- 
no podía p red ica r e l  domingo s ig u ien te  en l a  seu porque av ía  
¿>rden d e l Supremo que pred icase o tro  y dixese a l l í  lo  que -  
le  mandarían* Y ansí e l  domingo s ig u ien te  que fue e l  prim er 
domingo de junio de 1614 acudió toda V alencia y subió a l  -  
p ú lp ito  de l a  seu e l  padre Sotelo y se desd iio  y se re tr a c 
tó  de lo  que av ía  dicho en aquel mesmo lu g a r y que se av ía - 
engafíado y errado en todo* Al f in  dixo lo  quel'le avían man
dado dixese lo s  del consejo de in q u is ic ió n , suprema de Ma
drid" (180).

Para lo s  p a r tid a r io s  de mosén Simón l a  re tra c ta r— 
ción p ú b lica  del P* Sotelo se debió a  la s  p resiones de Io s -  
f ra i le s *  Porcar no duda en acusar a  lo s  dominicos, sobre to
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do a l poder del confesor de l Rey y hermano de l Arzobispo de 
V alencia, de e s ta r  de trás  de todo e s te  asunto (181) • Pero -  
lo s  sim onistas erraban en lo  sustancia l*  El decreto in q u is i 
t o r i a l  aludido por e l  P* Sotelo  no e ra  favorable a Simón, -  
n i  tampoco lo  habla sido nunca*

Los co n tra rio s  a l a  causa de Simón se alegraron  -  
de l a  re tra c ta c ió n  púb lica  de l je s u i ta .  E l d ía  de l seim ón,- 
franciscanos y dominicos no fa lta ro n  a l a  Seo para o i r  cómo 
se desdecía e l  P* Sotelo* P ara e l lo s ,  todo esto  s ig n ific ab a  
un pequeño tr iu n fo  fre n te  a lo s  m il sinsabores recibidos* -  
De aquí en ade lan te , sus posiciones c o n tra ria s  a  lo s  slmonis 
ta s  se van a v er reforzadas*

b*- E l ed ic to  in q u is i to r ia l  de 1614

5 1  d ía  v e in tic in co  de junio se publicó en l a  Seo- 
de Valencia un ed icto  de l a  Inquisición* Durante l a  m isa, -  
antes del sermón, "subió a l  p ú lp ito  un n o ta rio  de l a  inqu i
s ic ió n  y le ió  un mandato sopeña de escomunión mador por o r
den del consejo supremo de l a  in q u is ic ió n  que vedava un l i 
bro del P* mosén Simón impreco en Segorbe con lio e n c ia  d e l-  
obispo de a l l í  y que dentro de quatro d ías lo s  pusiesen en- 
manos de lo s  señores inqu isido res de Valencia y que n i más- 
n i  menos reglavan y mandavan que la s  fig u ras  del P* Simón -  
que ten ían  resplandores o ra io s  o diademas lo s  llevasen  den 
tro  de lo s  dichos quatro d ías so pena dicha" (182)*

El l ib ro  aludido en e l  ed ic to  estaba  e sc r ito  po r- 
un devoto de Francisco Jerónimo Simón llamado Domingo Salze, 
vdo de Loaísa* Había sido impreso en Segorbe en l a  im prenta- 
de Felipe Hay, y dedicado a l  Obispo de Sefeorbe (183)* Pero- 
l a  Inqu is ic ió n  no se conformó con r e t i r a r  e l  l ib r o ,  sino que, 
en c a r ta  enviada a l  in q u is id o r de Valencia e l  13 de junio -  
de 1614, l e  ped ía , además, que se examinara a l  impresor Fe
lip e  Hey por s i  hubiera contravenido algunas de la s  noxmas- 
estab lec id as  a l  imprimir dicho l ib ro  (184)*

El ed ic to , pese a se r  publicado, no se cumplía to  
talm ente en V alencia, pues, con fecha ca to rce  de ju l io  de -  
1614, l a  In q u is ic ió n  amonestó a l  in q u is id o r de V alencia, D*
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Pedro Pacheco, por háber impedido e l  mandato de recoger un- 
l ib ro  y la s  imágenes con rayos de mosán Simón (185).

El catoce de agosto de 1614, e l  Consejo de l a  In
q u is ic ió n  vo lv ía  a ocuparse de l tema del P . Simón. Ahora, -  
l a  In q u is ic ió n  ordenaba a  Fray Antonio Sobrino, desterrado- 
ya de V alencia, que se rec lu y era  en un lu g a r más alejado de 
l a  ciudad. Se le  recomienda d i r ig i r s e  a Murcia o va  Huáscar- 
del Rey en Granada. El f r a i l e  descalzo obedeció l a  orden s in  
quejarse (186). Pero no solo Fray Antonio Sobrino preocupaba 
a l a  In q u is ic ió n . Una nueva c a r ta  s a l l a  de Madrid e l  d ie c i
nueve de agosto de 1614 ordenando a l  canónigo R ocafull y a l  
Doctor Micer G il Polo que se abstuv ieran  de e s c r ib ir  sóbre
la s  cosas de mosán Simón. Más aún, con fecha p o s te r io r , s e -  
ordenó recoger e l  informe e s c r i to  por Gaspar G il Polo y pu
blicado  en Segorbe por e l  im presor Felipe Mey en 1613# (187).

£ese a l  r ig o r  que l a  In q u is ic ió n  adopta fre n te  a l  
asunto de Francisco Jerónimo Simón, de momento, no se consi 
gue reform ar e l  cu lto  y l a  veneración a l  c lá r ig o  valenciano.

c . -  Propuesta s  de Fray Is ido ro  A liaga Petra reform ar 
l a  veneración de Francisco Jerónimo Simón

El Arzobispo de Valencia se encontraba en Madrid- 
cuando l a  In q u is ic ió n  in te rv ien e  en e l  asunto de l a  venera^ 
ción de Francisco Jerónimo Simón. Su e s ta n c ia  en l a  Corte y 
lo s  contactos que a l l í  pudo e s ta b le c e r, in fluyeron  notab le
mente para que e l  Tribunal de l a  In q u is ic ió n  se m ostrara -  
pa rte  a c tiv a  en todo lo  relacionado con e l  famoso c lá rig o  -  
valenciano.

Durante su permanencia en l a  C orte, Fray Is id o ro - 
A liaga propuso a l  Inqu isido r General y a l  Consejo de l a  Ge
n era l In q u is ic ió n  una s e r ie  de remedios encaminados a re fo r  
mar e l  cu lto  que en Valencia se rend ía  a mosán Simón. A pe
sa r  de que e l  documento que recoge la s  medidas propuestas -  
por e l  Arzobispo se encuentra s in  fechar, todo hace suponer 
que á l  mismo corresponde a esto s momentos. (188).

P ara  e l  Arzobispo de V alencia, e l  asunto de mosán 
Simón podía reducirse  a dos puntos: aquellas cosas que ne
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c e s ita n  rem ediarse porque atañen a  l a  R elig ión , a  l a  verdad 
de l a  d o c trin a  y su pureza, y e l  castig o  que corresponde â - 
quienes se han ex tra lim itado  con sus actuaciones, comenta^— 
r io s ,  e s c r i to s ,  sermones, etc**

Por e l  momento, Fray Is ido ro  A liaga p iensa que es 
mejor o lv idarse  del ca s tig o ; lo s  ánimos de lo s  sim onistas -  
podrían a l te ra r s e  más de lo  que e s tán , por eso, toda l a  ac
tuación  del Tribunal de l a  In q u is ic ió n  y del propio Arzobis 
po debe d i r ig i r s e  a réform ar e l  prim er punto* Rada de in fo r  
maciones de te s t ig o s ,  n i de procesos* C autela y buen gobier 
no son la s  armas que, según e l  Arzobispo, mejor convienen -  
en es te  asunto*

Teniendo ya c la ro  que ahora solamente se pretende 
reform ar lo  re fe re n te  a l a  R elig ión , in te re s a  considerar l a  
r e s is te n c ia  que se puede p re se n ta r por p a rte  de lo s  simonis, 
tas*  Para jj'ray Is id o ro , l a  mayor r e s is te n c ia  vendría de l a -  
Ciudad y Reino de Valencia* Pero e s ta  r e s is te n c ia  no serlas- 
ta n ta  como se teme: Hporque s i  b ien  en l a  dicha Ciudad se -  
t ie n e  muy grande opinión de? e s te  siervo  de Dios, y general
mente le  son devotos; no todos apruevan ind istin tam en te  la s  
cosas que en su veneración se han hecho y hazen; antes bien 
l a  mayor p a r te  de l a  gente s ie n te  mal, y e s ta  escandalizada 
de v e r lo  que pasa, y de que en tqn to  tiempo no se remedie* 
No obstan te que l a  voz que prevalece por la s  c a l le s ,  es las- 
de aquellos que han hecho y defienden e s ta s  dem ostraciones- 
excesivas, a causa de haver e l  dicho Arzobispo puesto muy -  
grande cuidado en que no huviese ninguna manera de conten
c ión , por e v i ta r  lo s  d isgustos j  inconvenientes que se ha—

% v ría n  comenzado a experim entar, pensando de poder rem ediar- 
e s to s  exgesos por o tra  v ía  p a c if ic a , s i  b ien  se ha hallado - 
defraudado de su pensamiento" (189)*

La razón por l a  que en V alencia se in s is te  ta n to -  
en defender es to s  excesos de c u lto , se funda en dos cosas -  
para Aliaga: "La una e s , que siendo es te  siervo  de Dios en
v ida y Milagros muy raro  y s in g u la r Sto*, se pirocurava impe 
d i r  l a  devoción que se le  te n ia  y escu reser su memoria: Lâ - 
o tra  es que todo lo  hecho en veneración suya e ra  l i c i t o  y -  
devido; y como t a l  aprovado en Roma, por e l  Sumo P o n tíf ic e -  
y po r los C ardenales; y en Madrid por e l  Rey y sus Consejos,
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y por todos; y a s i  se ha ten ido  en V alencia por gran se rv i
cio de Dios, hazer lo  que se ha hecho” (190)*

Nobles y pueblo de Valencia pueden s e r  excusados- 
de sus excesos a l a  hora de venerar a  mosén Simón porque -  
han actuado de buena fe  y con devoción; no ocurre lo  mismo- 
con la s  personas e c le s iá s t ic a s ,  pues e llo s  sabían b ien  que- 
lo  que estaban haciendo ib a  en con tra  de lo s  Sagrados Cáno
nes.

Una vez desengañado e l  pueblo, s in  d if ic u lta d  a l 
guna se podrán e je c u ta r  la s  órdenes que se den para reform ar 
lo s  abusos cometidos. Así se h izo , y dio buenos re su ltad o s- 
con l a  procesión de p en iten tes  que todos lo s  Viernes del -  
año te n ía  lugar en Valencia en honor de Francisco Jerónimo- 
Simón.

Desengañar a lo s  valencianos no p a rec ía  ta re a  f á 
c i l ;  por eso, e l  Arzobispo de V alencia opinaba que se impo
n ía  e l  ex p lic a r le  a l  pueblo que n i  e l  Sumo P o n tíf ic e  en Bo
ma, n i  l a  Inqu isic ión  en Madrid habían aprobado la s  cosas de 
mosén Simón. Al mismo tiem po, e l  Rey deberla  e s c r ib ir  a la s  
autoridades de V alencia, a  lo s  canónigos, a  su Lugartenien
te  y Capitán General y a lo s  Estamentos de l Reino n o tif ic á n  
doles ”l a  buena opinión que en todas p a r te s  hay de e s te  -  
Siervo de Dios, l a  mucha devoción que se le  t ie n e , y que ge 
neralmente se desea e l  v e r canonizada su memoria” • Sin em— 
bargo, esto  últim o es imposible de conseguir, s i  antes no -  
se reforman lo s  excesos que se cometen (191)*

Una vez rec ib id as  e s ta s  c a rta s  por lo s  valencianos, 
”podrá s e r  que luego muestren algún desconsuelo y sentim ien 
to ,  pero haziendo re flex ió n  en l a  m ateria , irá n  abriendo -  

* lo s  ojos y dando en l a  cuenta de su engaño, y e llo s  propios 
se harán lo s  argumentos, y se convencerán con e l lo s ;  y a l  -  
f in  se t r a t a  de m ateria  de R elig ión , por orden de Su Sd», y 
por medio del Consejo de l a  S ta . General In q u is ic ió n , concu 
rriendo  su Magd.; y se ha de c re e r  y espe rar de gente tan  -  
f i e l  a Dios y a su Rey; y por o tra  p a rte  de ingenios d is c i -  
p lin ab le s  como l a  V alenciana, que se conformará en todo y -  
por todo, con lo  que por lo s  medios dichos se d isp u sie re ; y 
m irarán todos como se oponen a su Magd. y a l a  In q u is ic ió n - 
(192).
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Todas la s  a n te r io re s  medidas no parecen su fic ien 
te s  para e l Arzobispo Fray Is ido ro  A liaga, a  pesar de lo  -  
d isc ip linados y f ie le s  que son lo s  valencianos» Otras medi
das se hacen n ecesarias :

"También se rá  de muy grande consideración p reven ir 
a l  Pe. f r .  Antonio Sobrino p ro v in c ia l de l a  P rov incia  de S. 
Juan B au tis ta  de lo s  R elig iosos descalzos de S. F rancisco ,-  
que en e s ta  m ateria  ha sido  y es tenido como Apóstol, y qual 
qu iera  cosa que e l  dixere indubitadamente se ab razará ."

"Un R elig iosos C arm elita calzado ay en Valencia -  
llamado F r. J o rd i ,  hombre in d isc re to  y sed ic io so , que corno- 
t a l  habla siempre en e l  P ú lp ito , y ha hecho gran daño en es 
to s  negocios con e l  Pueblo; s e r la  muy conveniente mandar â - 
su  P rov inc ia l a  t í t u l o  de honrrarlo  con alguna cosa de su -  
orden, y de manera que no entendiese que es por es te  f in ,  -  
lo  sacase $e V alencia, s in  dexarlo vo lver a e l l a  s in  av isa r 
primero" •

"También parece que s e r ía  de muy grande importan
c ia ,  hazerse demostración en algunas cosas; no de la s  que -  
tocan so la  y determinadamente a Valencia: como la s  f e s t iv i 
dades hechas a l l í ,  e l  Batismo y Desposorios de e s te  s ie rv o - 
de Dios: la s  procesiones que se hazen todos lo s  Viernes: la s  
C ap illas y A ltares que ay: e l  te n e r  e l  cuerpo en e l  a l t a r  -  
diciéndose Misas sobre e l :  l a  adoración de sus R eliquias -  
e t c . :  Sino en cosas g enera les , y que han co rrido  y corren -  
por todas p a r te s , y son tan  n o to ria s , que no ay nezesidad -  
de hazer averiguación sobre s i  son, o, no son: y por repro
badas, es necesario  proveer de remedio en e l la s :  como e l  -  
^pintarse la s  imágenes de e s te  Siervo de Dios con rayos y re£  
plandores: e l  decreto  fing ido  que va esparcido por toda Es
paña, y muchos lo  han tenido y tien en  por verdadero, conde** 
nando por ímpio y próximo a hereg ía  e l  no aprobar es ta s  co
sas; y parece caso forcoso e l  d ec la ra r s e r  fa lso : Podránse- 
recoger la s  estampas que rep resen tan  lo s  Desposorios de es
te  Siervo de Dios con n ra . S a .: y la s  que rep resen tan  Mila
gros fa lso s : como e l de haver pesado una media ho ja  de pa
pe l c ien to , o, más ducados, para dote de una huérfana: El -  
del Perro que llev ó  un pan: El de un muerto re su c itad o , y -
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o tro s : Que también se re f ie re n  en una oragión que rezan lo s  
Riegos, y en una comedia que se hizo y rep resen té  muchas ve 
ges; que por l a  misma razón pares© <lue deurían mandarse re 
coger, y que no¿se re c ita se n  más#

"Lo proprio  parege que podría  hazerse de una Con
s u l ta  en Brecho espargida por toda España del Dor# Juan Bau 
t i s t a  Polo, estampada en Valengia e l  año 1613 en 'casa  de Pe 
dro P a tr ic io  Meyr donde se aprueba todo lo  hecho en Venera^- 
ción de es te  siervo  de Dios y se dige que por costumbre se -  
ha podido líc itam en te  hazer lo  que se ha hecho; a  más de -  
que se estampó s in  lig en g ia  del O rdinario , no obstante que- 
con descomunión havia mandado, no se estampasen s in  lig en g ia  
cosas de es te  Siervo de Dios, por haverse estampado, algunas 
impropias, o tra s  in g ie r ta s , y algunas fa ls a s  # El mismo año -  
1613# estampó en Segorve un d iscurso  de l a  Veneración que a 
e s te  Sisrvp de Dios se haze en V alencia, e l  Dr# Mr. Gaspar- 
G il Polo en l a  impresión de P elipe  Mey, que también aprueva 
todo lo  que se haze, que podría  también mandarse recoger" -  
(193).

La ca u te la  guía lo s  consejos del Arzobispo de Va
le n c ia . Todos lo s  esmeros parecen pocos; por eso, recomien
da que la s  an te rio re s  medidas no se apliquen en V alencia, -  
sino en Madrid, Murcia, Cuenca, T eruel, Tortosa, Zaragoza y 
Barcelona; pues, "en caso de haver d isposic ión  c o n tra r ia , a 
l a  que deve creerse  de gente ta n  p ía  como l a  de Valencia; n i 
l a  au to ridad  del Santo O ficio co rra  r ie sg o , n i aya de que -  
poder tomar ocasión lo s  inconsiderados o apasionados para -  
perderse , pues a s i  no tendrán con quien contender n i a  -  

%quien oponerse" (194).
Puesto en marcha todo e l  p lan , cabe l a  p o sib ilid ad

de que su re su ltad o  no sea e l  deseado# Entonces, segán A lia
ga, e l  Santo O ficio podría  ac tu a r ya s in  m iram ientos, envían
do a V alencia persona que, gozando del fatfor del Rey, a rb i
t r a r a  la s  soluciones necesarias con v a lo r y destreza# Y s i -  
aán, con todo e s to , continuaron lo s  valencianos con sus de
vociones a mosén Simón, entonces hab ría  que descabezar a -  
sus p a r t id a r io s , enviando fu e ra  de Valencia a lo s  promotores 
de e s ta s  devociones#
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A fin a le s  de noviembre de 1614» m ientras e l  Arzo
bispo de Valencia ultim aba en Madrid lo s  d e ta lle s  del p lan - 
encaminado a reform ar e l  cu lto  de Francisco Jerónimo Simón» 
un rumor comenzó a extenderse rápidamente por l a  ciudad de- 
V alencia. Se c re ía  que e l  d ía  t r e in ta  de noviembre se ib£  a 
p u b lica r un ed icto  del Supremo de l a  General Inqu isic ión  re  
formando aspectos del cu lto  a mosén Simón* Los parroquianos 
de San Andrés, asustados por lo s  rumores, se retiñieron en -  
su Ig le s ia  y e lig ie ro n  a t r e s  rep resen tan tes para  que fueran 
a  e n tre v is ta rse  con e l  V irrey , y le  p id ie ran  que, a l  menos- 
durante quince d ía s , no se in tro d u je ra  ninguna novedad en e l  
c u lto  a l  c lé rig o  valenciano (195)*

Los devotos de mosén Simón se adelantaban a lo s  -  
acontecim ientos. Todavía p a sa ría  algtin tiempo antes de que- 
lle g a ra n  n o tic ia s  desfavorables para lo s  sim onistas. P e ro ,-  
lo s  p a r tid a r io s  de Simón no andaban desencaminados en sus -  
tem ores. De momento, lo  que s í  aconteció fue e l  regreso de- 
Fray Is ido ro  A liaga de l a  C orte. Su v u e lta  no fue muy afo r
tunada: "Divendres a 9 de g in er 1615» a le s  cinc hores de -  
l a  vesprada, to rnh  lo  i l - lu s t r í s s im  i  reverendíssim  senyor- 
arquebisbe don f r a .  Isido ro  A liaga de Madrid» que e ra  an a t- 
a veure lo  seu germh confessor del r e i  d illu n s  a 23 de se— 
tembre 1613* Entrh per lo  p o r ta l  de Quart ab una carrossa  -  
acompanyat de a l t r e s  cavallers»  i  quan fonc davant lo  Tossal 
passava lla v o rs  l a  processó que acostuma f e r  cascun diven— 
dres a  le s  cinc hores i  hagueren de p a ra r le s  ca rro sses; i -  
passan t l a  processó t r e s  v o lte s , se agenollaren lo s  de l a  -  
processó c rid an t m iserico rd ia  i  alguna dese ornedits x ics c r i  
daren "v isca lo  pare Simó i  muirá lo  f ra re  m u tiló", i  an a t- 
a  l a  Seu se agenollh en un coxí que estava  a 1* a l t a r  m ajor- 
i  comentaren a can ta r v illa n c ic o s  lo s  can tora; i  e s tan t can 
t a t ,  se a lqá  sens g ira r -s e  a l  ppble n i  donh l a  benedicció i  
se n * an h ..."  (196).

El Arzobispo Aliaga debió pensar, ante ta le s  he
chos, que su e s tan c ia  en l a  Corte no había  dado lo s  f ru to s -  
ape tec idos. Los sim onistas continuaban practicando sus devo 
c io n es , y no e x is tía n  motivos para pensar que pudieran va^- 
r i a r  su opinión. No obstan te , fa ltab an  por l le g a r  nuevas n£ 
t i c i a s  desde l a  C orte.
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d#- In tervención  Real

Fray Is ido ro  A liaga había lib rad o  en l a  Corte una 
pequeña pugna antes de re g re sa r  a  Valencia* Segdn Aparici Gi 
l a r t  (197), e l  Inqu isido r de l a  Suprema, D.Enrique Pim entel, 
comentó a l  V icecan c ille r de Aragón, D# Andrés Roig, que l a  -  
In q u is ic ió n  preparaba un nuevo ed icto  destinado a reform ar -  
e l  cu lto  y veneración del P# Simón# El V icecan c ille r de Ara 
gón planteó a l  Inqu isido r de l a  Suprema lo s  inconvenientes — 
que se podrían d e riv a r en V alencia de pub licarse  e s te  edicto# 
Ambas personalidades, con e l  beneplácito  del Consejo Supremo 
de Aragón y del Consejo de l a  In q u is ic ió n , decid ieron recu
r r i r  a Fray Is id o ro  Aliaga para que acep tara  y d ie ra  por — 
buena l a  veneración a mosén Simón# Tal p e tic ió n  disgustó a 
A liaga, quien le s  contestó  que ya no estaba  en l a  e s fe ra  de 
su competencia d e c id ir  e s to , ya que e l  tema se encontraba -  
en manos de Su Santidad y del Cardenal de Toledo y General 
Inqu isido r de España#

La re sp u esta  negativa  del Arzobispo hizo que lo s  
dos Consejos dec id ieran  p u b lica r unas p roh ib ic iones reduci
das a cinco puntos, recomendando que, l ib r e  y espontáneamen 
t e ,  se e jecu ta ran  en Valencia# P ara e l lo ,  e l  Rey en v ia ría  -  
una s e r ie  de c a r ta s  a l  V irrey del Reino de V alencia, a  lo s  
estamentos de l Reino, a l a  Ciudad, a l  Cabildo y a lo s  e lec
to s  de l a  parroqu ia  de San Andrés# Cada una de la s  c a rta s  -  
i r l a  acompañada de un papel en e l  que se reoogerían lo s  c in  
co puntos que se pretendían  reformar#

Con fecha doce de febrero  se despacharon la s  car
ta s  desde l a  Corte# De todas, destaca  por su mayor s ig n if i 
cación l a  enviada a l  V irrey Marqués de Caracena# En e l l a ,  -  
e l  Rey le  comunicaba que esto s cinco puntos no debían enten 
derse como una negativa  a  l a  b e a tif ic a c ió n  del P#Simón, s i 
no que, a l  c o n tra r io , e ra  necesario  su cumplimiento para me 
jo r  conseguir de e s ta  forma l a  ace lerac ión  del proceso y su 
f in a l  fe liz #  Para que se aceptaran esto s cinco puntos, e l  -  
Rey apelaba a l a  obediencia de sus v a sa llo s  valencianos, — 
siempre d ispuestos a favorecerle# Por ú ltim o , e l  Rey reco
mendaba a l  Marqués de Caracena que h ic ie ra  comprender a  to -
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dos que e s ta s  medidas se adoptaban para favorecer l a  b e a ti
ficac ió n  de mosén Simón y no para  c o n tra d ec irla  o re tra sa r la *  

Los cinco puntos enviados desde l a  Corte re fo rna
ban una se r ie  de aspectos de l a  veneración y cu lto  que lo s  
valencianos hacían en honor de Francisco Jerónimo Simón9 — 
concretamente:

• -  No d ec ir Misa donde estaba  colocado' su cuerpo 
h a s ta  nueva orden de l a  Sede Apostólica*

• -  Reformar todas la s  c a p il la s  y a l ta re s  donde es 
tuv ieran  sus imágenes, quitándolas de a l l í*

• -  P ro h ib ir  cu a lqu ier imagen de mosén Simón en l a  
cual éste  aparec iera  con in s ig n ia s  de santidad*

• - No  ce leb ra r la s  f ie s ta s  de l d ía  de su bautismo
y muerte*

• -  Dejar de ce le b ra r l a  procesión de lo s  Viernes* 
J ü  o b lig a r a l  e s t r ic to  cumplimiento de esto s c in 

co puntos no estaba en e l  ánimo del Virrey* Por e l lo ,  cuan
do e l  v e in t is ie te  de febrero  de 1 6 1 3  no se hace l a  procesión 
de lo s  V iernes, e l  V irrey recomienda a lo s  p a r tid a r io s  de mo 
sén Simón que, a p a r t i r  de ahora, l a  hagan una vez a l  mes -  
y no todas la s  semanas (198)* Respecto a lo s  o tro s  puntos, 
podemos afirm ar s in  excesivo temor a  equivocarnos, que su -  
cumplimiento dejaba mucho que desear* El propio V irrey pro
puso incluso algunas a l te rn a tiv a s  a  su cumplimiento; con to  
do e s to , la s  cosas de mosén Simón quedaron c a s i como estaban 
(199).

E l v e in tic in co  de agosto de 1619 lo s  e lec to s  de l a  
parroquia de San Andrés escriben  a Felipe I I I  dándole cuenta 
de su pesar por la s  p roh ib ic iones rem itidas desde l a  Corte, 
y p idiéndole que reclame a Su Santidad l a  b e a tif ic a c ió n  de 
mosén Simón* E sta  c a r ta  e ra  resp u esta  a  o tra  enviada por e l  
Rey desde V allado lid  e l  once de ju lio  de 1613, donde pedía 
a l a  Ciudad de V alencia que s o l ic i ta r a  l a  b e a tif ic a c ió n  de 
Simón* El t r e s  y e l  quince de diciem bre, se reciben  de nue
vo c a rta s  en V alencia de Felipe I I I  en e s te  sentido* F elipe  
I I I  n o t i f ic a  a l a  Ciudad que é l  ya había enviado a  su Agente 
a Roma, que e l  Cabildo ya había elegido como Agente suyo a l  
Doctor Balaguer, y que, tínicamente, re s ta b a  por hacer su -
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elección  l a  Ciudad* Finalm ente, con fecha diecinueve de ene 
ro  de 1616, l a  Ciudad n o tif ic a b a  a l  Rey que habla elegido -  
como Agente suyo en Roma p ara  l a  b e a tif ic a c ió n  de mosÓn Si
món a l  Conde de Alacuás, D*Luis Pardo de l a  Casta (200) *

Con mayor le n t i tu d  que an te s , la s  cosas tocan tes 
a  Francisco Jerónimo Simón continúan su curso desde 1613 a 
1618* El d ie ta r io  de mosén Porcar todav ía  r e f l e j a ,  aunque de 
forma cada vez más esporádica, aspectos de l a  devoción a mo 
sén Simón* A p a r t i r  de 1618, l a  causa del c lé r ig o  de San An 
drés recupera de nuevo su protagonismo, cuando l a  In q u is i— 
ción p resiona  desde Hadrid paraqxe se pongan en ejecución -  
lo s  cinco puntos de 1613* F elipe  I I I  e s c r ib ir á  a  l a  Ciudad 
de V alencia e l  s ie te  de agosto dé 1618  reclamando también -  
e l  cumplimiento del ed ic to  ( 2 0 1 )* Asimismo, por e s ta s  fechas, 
e l  Rey, que habla nombrado rep resen tan te  suyo en l a  causa de 
b e a tif ic a c ió n  de mosén Simón a  su capellán  e l  Canónigo de -  
O rihuela, D. Vicente F erre r E steve, ordenaba a lo s  d ipu ta
dos valencianos, que le  d ieran  a su rep resen tan te  1 0 0 0  duca 
dos de ayuda de co sta  y c réd ito  y 1 0 0  escudos mensuales de 
s a la r io  o rd in a rio , todo e llo  de la s  re n ta s  de su Real P a tr i  
monio que le  tr ib u ta b a  e l  Reino ( 2 0 2 )*

La dualidad de l a  p o l í t i c a  de F elipe  I I I ,  p re ten
diendo por un a p a rte  reform ar e l  cu lto  a mosén Simón y , por 
l a  o tra ,  a g i l iz a r  su proceso de b e a tif ic a c ió n , no e ra  f á c i l  
mente comprendida en JValencia* La Ciudad, temiendo que ló s  
in ten to s  de l a  Corona por reform ar l a  veneración a  mosén Si 
món fueran  ahora en s e r io , encargó a su rep resen tan te  en l a  
Corte D*Baltasar Vidal de Blanes que re d a c ta ra  un memorial 

 ̂ a l  Rey in tercediendo  por l a  veneración y cu lto  del c lé rig o  
valenciano*

6 *- Memorial de D*Baltasar Vidal de Blanes

D* B a lta sa r Vidal de Blanes presentó  su memorial 
a l  Rey e l  once de noviembre de 1618* En e l  mismo, su au to r 
conjugaba dos posic iones: una, más suave, haciendo n o ta r e l  
agravio comparativo que se cometía con l a  f ig u ra  de Francia 
co Jerónimo Simón; l a  o tra  posic ión , más dura, ad v e rtía  a l
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Rey de lo s  p e lig ro s  que se podían d e riv a r de reform arse l a  
veneración del c lé r ig o  muerto#

Primeramente, D#Baltasar p re ten d ía  demostrar que 
no se habían cometido excesos en l a  veneración del clérigo# 
Esto lo  probaba comparando lo  hecho por lo s  devotos de mo— 
sén Simón, y lo  que habían rea lizad o  lo s  f r a i le s  dominicos 
y franciscanos -enemigos declarados de P#Simón- eon. r e l ig io  
sos suyos muertos, con fama de san tidad: ”pues lo s  fra y le s  -  
Dominicos en nuestro s tiempos an puesto a l  Beato Luis Ber— 
trá n  an tes de se r  b ea tif ic a d o  pintado entero  en medio de su 
A lta r a l  lado de S# Ramón de Pefiafort y se dixo muchos años 
m issa en e l  A lta r an tes de su B ea tificac ió n , y en o tros mu
chos a l ta re s  pusieron r e tr a to s  su ios en tre  lo s  de lo s  San
to s  Canonizados y donde se decía  missa# Y a Fray Micón, y a 
fray  Domingo Anadón también Dominicanos le s  an puesto en se 
pulchros elevador de mármoles muy suntuosos; y en l a  puerta  
p r in c ip a l de l a  Ig le s ia  de Predicadores están  dos bu lto s de 
p ied ra  de lo s  dichos a lo s  lados de San Luis B eltran  y de S# 
Vicente F e rre r , y en e l  d ía  de su muerte se haze f i e s t a  en 
e l  dicho Convento diciendo m issa de todos Santos y predican 
do sus alabanzas: y esto  mismo se ha hecho y haze con e l  -  
Pe# N icolás F acto r de l a  Orden de S#Francisco y con e l  Pe# 
Pasqual Bailón de l a  p rop ia  orden, y con e l  Sor# D# Thomás 
de V illanueva de l a  Orden de S.A gustín, y lo  que más es con 
fray  Bono de l a  Orden de lo s  V ito rio s  que murió pocos años 
ha y con perm issión de nuestro  Arzobispo se le  cantan gozos 
con oración p rop ia  impresos con l ic e n c ia  del O rdinario , y no' 
p iense V#Magestad que por lo  que digo vengo a se r  f i s c a l  de 
lo s  santos porque an tes b ien  segdn l a  piedad y re lig ió n  de 
lo s  de aquel Reyno le s  parece todo poco respecto  de lo  mu
cho que se le s  deve, y no nos pasa por e l  pensamiento p ed ir 
se reform e, sino para  su p lic a r  a  V.Magostad considere y in 
f ie r a  que s i  e llo s , en lo  que hazén con sus Santos siendo — 
tan to  más de lo  que se ha hecho con e l  Pe «Simón no le  pare
ció excesso, como lo  se rá  lo  que nosotros hazemos siendo — 
tan to  menos” ( 2 0 3 )»

Todo e s te  razonam iento, perfectam ente comprensible 
para cu a lqu ier observador desapasionado, sacaba de quicio a
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lo s  p a r tid a r io s  de mosén Simón* Para e llo s  , re su lta b a  muy d i 
f í c i l  de comprender e l  d is t in to  ra se ro  con que se medía l a  
san tidad  de unos y de otros*

En l a  segunda p a rte  del memorial, D*Baltasar Vidal 
de Blanes parece in te n ta r  p re sio n a r po líticam ente a l  Rey, ad 
v ir tié n d o le  de que lo s  valencianos "hazen memoria a V*Hagd* 
de que en Margo que viene a ra  zien  años que tuv ieron  p rin e i 
p ió  la s  comunidades de aquel Reyno, y empezaron por cosas -  
muy menudas y l a  nobleza dio aviso  b ien  en tiempo a l  Empera 
dor por t r e s  vezes, y no acudió a l  remedio d e llo , y después 
se prendió ta l  fuego que duró t r e s  de am atar, y con muchas -  
m uertes de ambas p a r te s , pereciendo muchos ca v a lle ro s , y — 
perdiendo sus haziendas por acud ir a l  se rv ic io  de l a  Real Co 
roña , y aun ay muchas casas que lo  están  llo rando : y de en
tonces acá jamás ha estado e l  Pueblo tan  l ib r e  n i  ocasionado 
como lo  e s tá  aora , y todos armados, y pobres, causa para  que 
con poca ocasión se en tren  por la s  Casas de l a  gente p r in c i
p a l y se le s  den saco en e l l a s ,  y óxala parase en esto* Pues 
¿ s i es c ie r to  que lo s  t r e s  Estamentos an de s e r  executores 
siempre de l a  Real voluntad de V*Magd*y en qualqu ier desoon 
ten tó  an de te n e r lo  pema, por se r  e llo s  l a  mínima parte  — 
del Pueblo, porqué V*Magd* ha de p e rm itir  se ponga en aven
tu r a  punto tan  im portante por cosa de ta n  poca consideración 
que a no te n e r  nuestro  Argobispo e l  Apoyo de su hermano e l  
confesor de V.Magd. no solo se desengañaran todos de l a  po
ca razón que tie n e  pero nayde le  ayudara" (204)»

D. B a lta sa r p a rec ía  te n e r  una premonición a l  es— 
c r ib i r  e s to , pues en marzo de I 6 l 9 t c ien  años después de l a  
re v u e lta  de la s  Gemianías, ten ían  lu g a r en Valencia g ra v ís i 
mos acontecim ientos que pusieron en p e lig ro  l a  paz púb lica 
y a punto estuv ieron  de desembocar en una re v u e lta  popular* 

El re su ltad o  del memorial fue un au tén tico  fiasco* 
F elipe I I I  lo  acogió con buenas p a lab ras , pero tra n sc u rr i
dos ocho d ía s , rem itió  e l  memorial y a l  propio D .B altasar -  
a l  Cardenal de Toledo e Inqu isido r General* D. B a ltasa r se 
d ir ig e  a v er a l  Cardenal acompañado del Marqués de Caracena 
y con c a rta s  de recomendación del Cardenal Lerma* El Inqui
s id o r  General rec ibe  con agrado a  D. Bal ta s a r  y le  pide que 
pong;a por e s c r i to  sus pretensiones* Será D*Juan Ozes, fu tu 
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e l  estado ac tu a l de la s  cosas de Francisco Jerónimo Simón y 
pidiendo un plazo de ocho meses para a l le g a r  pruebas donde 
se demuestre que no se ha actuado mal en l a  veneración del 
c lé rig o  valenciano* E sta nueva p e tic ió n  es estud iada por — 
lo s  Comisarios Apostólicos de l a  Suprema In q u is ic ió n , lo s  -  
cuales deciden denegarla* Todo esto  acontece estando en l a  
Corte e l  Arzobispo de V alencia, quien había ido a v i s i t a r  a 
su hermano enfermo* E sta e s ta n c ia  en l a  Corte de Aliaga re 
su l ta  sospechosa, h asta  e l  punto de que D .B altasar Vidal de 
Blanes acusará a l  Arzobispo de haber hecho lo  indecib le  para 
que su p e tic ió n  fuera  votada desfavorablemente ( 2 0 5 )*

Denegada l a  s o lic i tu d  de D *Baltasar, é s te  acude -  
de nuevo ante l a  p resencia  del Rey* La re sp u esta  del Monar
ca es ambigua y , desde luego, poco favorable* D*Baltasar lo  
da ya todo ^por perdido; su deóánimo es grande* Sin embargo, 
nuevas esperanzas se suscitan* Días más ta rd e , e l  Vicecanci 
11er de Aragón llam a a D .B altasar y le  pide que acuda o tra  
vez ante lo s  Comisarios A postólicos, pués é s to s  tien en  órde 
nes del Rey de o i r le  y de ad m itir le  lo s  papeles* Las esperan 
zas eran efím eras; pocos d ías después, e l  propio Vicecanci
l l e r  comunica a D*Balta»ar que e l  Duque de Uceda sólo l e  -  
concede ocho d ías  de plazo para  a lle g a r  sus razones* Ahora 
ya no quedan más opciones, sólo r e s ta  acud ir delan te  de Su 
Santidad para  que és te  actúe del mismo modo que lo  hizo con 
e l  Arzobispo de M ilán, D.Carlos Borromeo (206)*

La cantidad  de consu ltas hechas en l a  Corte por D* 
B altasa r V idal de Blanes ante lo s  personajes más im portantes 
de l a  Monarquía, y la s  in flu en c ia s  que se mueven por una y 
o tra  p a r te , ind ican  b ien  h as ta  qué\punto se ha llegado en l a  
cuestión  de Francisco Jerónimo Simón* Ninguna de la s  p a rte s  
en l i t i g i o  se m uestra d ispuesta  a ceder* E l Arzobispo de Va 
le n c ia , apoyado por su hermano e l  Confesor de l Rey y por — 
sec to res  re lig io s o s  de su p rop ia  orden, entiende e l  proble
ma del c lé r ig o  de San Andrés como un atentado a l  p rin c ip io  
de autoridad del cual es imposible sustrae rse*  El s i le n c ie  
momentáneo de dominicos y franciscanos es sólo  aparente; a l  
a n a liz a r  más adelan te  e l  asunto de Pedro Cabezas veremos -
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que su l ín e a  de actuación sigue o tro s  d e rro te ro s  más subte
rrán eo s, y no por e l lo  menos efectivos#  La ciudad de Valen
c ia ,  e l  Reino, lo s  e lec to s  de l a  Parroquia de San Andrés y 
todos lo s  p a r tid a r io s  de mosén Simón mueven todos lo s  recu r 
sos a su alcance, económicos y de in f lu e n c ia s , con t a l  de -  
l le v a r  a buen puerto  l a  causa#

Finalmente, F elipe  I I I  mantiene una l ín e a  titu b ean  
te  en todo e s te  proceso# Todavía e l  15 de diciembre de 1 6 1 8  

e sc r ib ía  c a r ta s  a Su Santidad y a lo s  Cardenales de l a  Sa
grada Congregación de R itos reclamendo l a  b e a tif ic a c ió n  de 
Francisco Jerónimo Simón (207).

De momento, todas la s  p á r te s  aquí aludidas han — 
conseguido mantener la s  formas# Pese a algunos actos esporá 
dicos de v io len c ia  ya re f le ja d o s , todav ía  e ra  posib le  conse 
g u ir  l a  b e a tif ic a c ió n  de Simón# Sin embargo, esto  v a r ia r ía  
sustancialm ente con l a  en trada del nuevo año# A p a r t i r  de -  
1 6 1 9 , lo s  acontecim ientos que se suceden im p o sib ilitan  cual 
q u ier in ten to  de conseguir l a  subida a lo s  a l ta r e s  de Simón# 
Nada va a se r  ig u a l a p a r t i r  de esa fecha#

7#- Graves acontecim ientos en 1619

Graves acontecim ientos tien en  lu g a r en Valencia a 
lo  largo  de 1619* Desde 1612 h as ta  1619» lo s  bandos enfren
tados han ten ido  tiempo su f ic ie n te  para l le g a r  a  un entendi 
miento# En lu g ar de eso , ambos bandos han extremado sus po
s ic io n es y no r e s u l ta  d i f í c i l  p re d e c ir , que t a l  s itu ac ió n , 
podía d e riv a r en un e s ta l l id o  violento#

Eso fue lo  que o cu rrió , y , de no mediar la s  auto
ridades rápidam ente, lo s  hechos hubieran podido desembocar 
en una re v u e lta  popular de im prescindibles consecuencias# -  
Al f in a l ,  l a  v io le n c ia  fue escasá; pero , no por e l lo ,  lo s  -  
acontecim ientos re v is t ie ro n  una megnor gravedad#

En 1619» e ra  muy d i f í c i l  que cua lqu iera  de la s  — 
p a rte s  en l i t i g i o  en e l  asunto de mosén Simón abandonara — 
sus posiciones# Cada una de e l la s  habla arriesgado  demasiado > 
para ahora desdecirse# La s itu ac ió n  e ra  ir re v e rs ib le #  Ni l a
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in tervención  de Felipe I I I  , n i  tampoco l a  in te rvenc ión  de -  
l a  In q u is ic ió n  consiguieron aq u ie ta r lo s  ánimos* Hasta c ie r  
to  punto» lo  que ocurrió  en Valencia durante l a  le c tu ra  del 
ed icto  in q u is i to r ia l  de 1619 parece normal* Los ánimos e s ta  
ban ta n  encrespados en l a  ciudad» que sólo e ra  n ecesa ria  -  
una pequeña chispa para encender l a  mecha de l a  v io lencia*  
E sta chispa fue l a  le c tu ra  en l a  Seo del decreto* de l a  In
q u isic ión  prohibiendo l a  veneración de mosón Simón* Sin em
bargo» an tes de que esto  aconteciera» una s e r ie  de d e ta lle s  
caldearon más e l  ambiente*

Muerto e l  Inqu is id o r General D*Bemardo de Rojas 
y Sandoval a  f in a le s  de 1618, e l  Rey nombró para  s u s t i tu i r 
l e  a su confesor Fray Luis A liaga, hermano del Arzobispo — 
de V alencia, Fray Isidort» A liaga, y , como á s te , dominico — 
también. La orden de Predicadores re c ib ió  l a  n o t ic ia  de l — 
nombramiento con júbilo* No a s í  lo s  J e s u ita s ,  para  quienes, 
en opinión de Fray Juan Gavastón, "fue cosa de espanto ver 
como se marearon lo s  padres iñ ig u is ta s ,  yvcomo conmovie»— 
ron a todas la s  re lig io n e s  a que le s  ayudasen* V en tre  to 
das compusieron un memorial de razones, que declan no con
venía h ic ie se  su Magestad a f r a i l e  de Santo Domingo Inqui
s id o r General" (208)* A pesar de l a  oposición, no se a lte ró  
e l  nombramiento, confirmándolo e l  Papa Paulo V e l  cuatro  de 
enero de 1619 (209)#

El nombramiento del nuevo Inqu isido r fue rec ib id o  
en V alencia con enormes muestras de jú b ilo  por e l  Arzobis
po, por lo s  conventos de dominicos, por l a  T rin idad , por la  
Merced, por l a  Inqu is ic ió n  y por l a  Ig le s ia  Mayor (210)* En 
e l  convento de Santo Domingo de V alencia, l a  a le g r ía  se ex-

\

te r io r iz ó  con "molts farons y fe s te s  de música i  mánegues 
de coe ts i  una ñau de p iu le s  y coets dispararen* I  dimats -  
segUent m olts ca v a lle rs  a l a  vesprada fe ren  lo  abraonament 
ben ad reg a ts , feren  grans ca rre re s  de c a v a lls , fe ren  encami 
sades, i  l a  Seu a le s  oracions de le s  Animes repicA solemne 
ment como a l a  n i t  de Nadal11 (211)* Suponemos que ta n ta  a le  
g r ía  s e r ía  juzgada de forma negativa  por lo s  p a r tid a r io s  de 
mosén Simón, para quienes, e l  nombramiento del nuevo Inqui
s id o r no daba motivos de esperanza* Efectivam ente, una de -
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la s  prim eras d isposiciones de Fray Luis A liaga como In q u is i 
dor General fue l a  de ordenar que se despacharan lo s  ed ic tos 
acordados sobre e l  cu lto  y devoción de Francisco Jerónimo -  
Simón*

En V alencia, temerosos c ie r to s  sec to res  de que e l  
ed ic to  se p ub licase , decid ieron env iar a  l a  Corte a  dos Ju - 
rados, Racional, S indico, uno de sus abogados, maceros y fa  
m ilia re s  correspondientes (212)* El 18 de feb rero  de 1619 -  
p a r tió  hac ia  l a  Corte l a  embajada de l a  ciudad* Su número -  
sobrepasaba la s  ochenta personas en tre  p a je s , criados y pro 
veedores (213)*

La embajada de l a  oiudad de Valencia a l a  Corte -  
le  fue n o tif ic a d a  a l  Rey por e l  lu g a rten ien te  de V irrey , D* 
Jaime Ferrer* Felipe I I I ,q q e  no deseaba t a l  embajada, respon, 
dió a  D. Jaime F erre r e l  25 de febrero  de 1619* ordenándole 
que comunicara a l a  ciudad que no e ra  n ecesa ria  embajada a l  
guna, pues á l  éstaba firmemente re su e lto  a que l a  ciudad — 
obedeciera en todo b u  voluntad* Además, en e l  caso de que -  
q u is ie ran  env iar l a  embajada, e l  Rey pedía  que á s ta  consta
r a  de un solo jurado y no de dos* (214)* En e l  ánimo del -  
Rey e x is t ía  l a  firme convicoión de reform ar de una vez por 
todas l a  veneración a Simón; por ta n to , e ra  un grave con
tratiem po para  e l  Rey r e c ib i r  una embajada de l a  ciudad de 
Valencia solemnemente organizada* De ahí su p re tensión  de -  
r e c ib i r  a un solo jurado*

V alencia no pudo atender l a  p e tic ió n  r e a l ,  ya que 
l a  embajada se encontraba ya en e l  re ino  de C a s t i l la ,  cuan
do lleg ó  a  l a  ciudad l a  c a r ta  de Felipe III*

El sábado dos de marzo de 1619* m ientras l a  emba
jada de l a  ciudad se encontraba en l a  C orte, en V alencia, -  
"amanecieron por algunas esquinas de algunas c a lle s  unos ce 
dulones en nombre de lo s  estud ian tes"  (215) Dichos cedulo
nes eran  de ten o r s ig u ien te :

"De orden y decreto  de n u es tra  Academia su p lica 
mos a vuestras  mercedes acudan con sus armas, an tes -  
del sermón, a l a  ig le s ia  mayor con lo s  señores pescado 
r e s ,  para  no dar lu g ar a que se publique un ed icto  man 
dando q u ita r  lo s  a l ta re s  y f ig u ra s  de nuestro  muy vene
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rado padre Francisco Jerónimo Simón, para  lo  cual nos 
mueve sus v ir tu d e s , san tidad  y milagros* Salgamos jun
to s  para que salgamos con v ic to r ia  de tan to s  émulos y 
co n tra rio s  (Re a nuestro  padre Simón persiguen , y an tes 
perdamos la s  v id as , que salgan  con sus in ten tos*  Dada 
en n u estra  Academia, a  2 de marzo de 1619. La U niversi 
dad y Academia. Y adv ierten  que l a  c a r ta  que vino ayer 
(c la ra  re fe re n c ia  a l a  c a r ta  enviada por su Magostad -  
e l  2 5  de fe b re ro ) , es muy c o n tra r io , que no es sino pa 
r a  damos cap illa*  Todo hombre sa lg a  y nadie f a l t e ”* -
(2 1 6 y.

Antes de que a c o n te c ie ra tf to , e l  lu g a rten ien te  de 
V irrey y e l Consejo General de l a  Ciudad habían enviado dos 
o idores a l  Inqu isido r Valenciano para  que le s  comunicara s i  
sab ía  de l a  ex is ten c ia  de algtin ed ic to  co n tra rio  a la s  co
sas del P%Simón. El Inqu isido r le s  contestó  de forma ambigua, 
haciéndoles v e r , "que e l  no te n ía  orden de p u b lica r cosa a l  
guna en orden a la s  cosas del P*Simón, pero que le s  haz ía  -  
saber que quando le  tuv iese  no podía dexar de obedezer a  — 
lo s  mandatos de sus superiores" (217)•

a . -  La le c tu ra  del ed ic to  in q u is i to r ia l

Todo e l  mundo pensaba que e l  t r e s  de marzo de 1619 
ib a  a se r  e l d ía  fatídico '*  Muchos p a r tid a r io s  de Simón, en
t r e  e llo s  lo s  más exa ltados, abarrotaban l a  Seo* El Lugarte 
n i  ente del V irrey todav ía pensaba qxe e l  ed ic to  no se iba  a 
p u b lic a r , pues siempre que de l a  le c tu ra  de algún ed icto  se 

% podían d eriv a r a lte ra c io n es  de orden público se le  avisaba 
con an te lac ió n  para reclam ar su ayuda* En e s te  caso no fue 
a s í ,  e l  Inqu isido r te n ía  ordenado p u b lica r e l  ed ic to  s in  co 
nocimiento de nadie* (218) . Al parecer, l a  p rop ia  In q u is ic ió n , 
temerosa de que sé p rodujera  algún tum ulto, deseaba jugar -  
l a  c a r ta  de l a  sorpresa*

In ic iados lo s  Divinos O ficios en l a  Seo, una vez 
cantado e l  Credo de l a  Misa, subió a l  p ú lp ito  e l  se c re ta rio  
de l a  Inqu is ic ió n  de V alencia, Jaime Antonio C alafat* Un s i  
len c io  sep u lc ra l se hizo en la>Seo, y e l  S ecre ta rio  comenzó
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a  le e r :
"Nos lo s  Inquisidores con tra  l a  h e ré tic a  pravedad y aposta- 
s í  a en l a  Ciudad y Reyno de V alencia, Obispados de T eruel, 
T ortosa, Segorbe, y A lbarracín  por aucthoridad A postólica -  
etc* A todos lo s  vecinos e s tan te s  y re s id e n te s  en todas la s  
Ciudades, V il la s , y Lugares de e s te  nuestro  d i s t r i t o ,  de -  
qua lqu ier estado , y condición, preem inencia, y dignidad que 
sean exemplos o no exemptos, y a cada uno y qualqu iera  de -  
vos a cuya n o tic ia  v in ie re  lo  contenido en e s ta  n u estra  car 
t a ,  en qualquier manera salud  en N.Señor Je su c h ris to , que -  
es verdadera salud y a  lo s  nuestro s mandamientos que más ver 
daderamente son dichos A postólicos firmemente obedezer, - -  
guardar, y cumplir*
"Hazemos hos saber que considerando que venerar e l  Pueblo -  
C hristiano  a  la s  personas v ivas o d ifu n tas  cuya san tidad  -
presume sea c ie r ta  es acto de piedad que a nadie le  e s ta  en

>tred ich o  siendo en p a r t ic u la r ,  y s in  desm ostraciones p u b li
cas prohibidas en derecho, y por espec ia les  decretos Apostó 
l i c o s ,  para lo s  quales deve preceder l ic e n c ia  y aprobación 
de l a  Santa S i l l a  A postólica a quien e s ta  reservado B e a tif i  
ca r y Canonizar lo s  santos y mandar hazer la s  av e rig u ad o — 
n es, y d ilig e n c ia s  que asto’ requieren : Y hos consta  que en 
l a  Veneración que a s s í  en e s ta  Ciudad de V alencia, como en 
o tra s  p a r te s , se ha ' echo y haze a l a  memoria del Venerable 
P .F rancisco  Gerónimo Simón Sacerdote d iffu h to , se excede — 
con tra  lo s  dichos derechos A postólicos movido e l  Pueblo de 
piedad aunque no b ien  entendida: y que ya por l a  s in ie s t r a  
re la c ió n  que ha tenido de que su Santidad lo  aprueba y permi 
te  siendo todo lo  C on trario , que Nuestro muy Santo Padre — 
Paulo Quinto por espec ia l decreto de l a  General Inqu is ic ió n

de Roma, cometió y mandó a l  Illm o*S«Inquisidor Ge 
n e ra l proveyese como lo s  dichos excesos se remedien y cas t i  
guen especificando, algúnos de e llo s*
"Por tan to  cumplimáeixlo con lo  tocan te  a nuestro  o f f ic io  y 
executando lo  que Su Santidad determina y manda, y p rev in ien  
do e l  no tab le  perjuyaio  que rec ive  l a  memoria del mismo Ve
nerable Sacerdote porque perm itiendo, y quebrantando con — 
tan to  escándalo e l  orden que l a  Santa Ig le s ia  tie n e  determ i
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nado para que en semejantes causas se proceda con l a  grave
dad, y madurez n ecesa ria , se d i f f i c u l t a ,  y aun se imposibi
l i t a  e l  processo que para  t r a t a r  de su B ea tificac ió n  y Cano 
n ización  se pueda in ten tar*  Mandamos que en e l  A lta r donde 
e s tá  e l  Cuerpo del dicho Sacerdote Francisco Gerónimo Simón 
no se ce lebre  n i  diga Missa h a s ta  nueva orden de l a  Santa -  
Sede Apostólica*
Item mandamos se .q u iten  todas la s  c a p i l la s ,  y A ltares que i- 
en qualqu ier p a r te  se huvieren erig ido  en nombre del dicho 
Venerable Sacerdote*
Item prohibimos todas la s  Imágenes del dicho Venerable Sa
cerdo te , no sólo la s  que es tán  puestas en lo s  dichos a l ta 
re s  y c a p i l la s ,  pero o tra s  que estuv ieren  puestas en la s  pa 
redes de la s  c a p illa s  o en la s  del Cuerpo de l a  Ig le s ia  o -  
en la s  columnas o o tra  qualqu ier p a rte  de lo s  tem plos, ca
l l e s  y p lacas públicas*
Item prohibimos la s  dichas Imágines y que ninguno la s  pueda 
ten e r con rayos, resp landores, diademas, v is io n e s , r e v e l a 
ciones, m ilagros, palma, azucena y qualqu ier o tra  in s ig n ia  
de Santidad y cosa sobrenatural*
Item l a  f i e s t a  e l  d ía  de su Bautismo, m uerte, desposorio -  
con N.Señora, y o tra  q u a lq ie r f i e s t a ,  y que no se puedan ce 
le b ra r  h a s ta  que l a  Sede A postólica determine lo  que se de
ve hazer*
Item l a  processión  que se ha in troduzido lo s  Viernes y o tro  
qualqu ier día*
Item prohibimos e l  C áliz que e s ta  en l a  P arroch ia  de Sant -  
Andrés que llaman del dicho P* Simón, y o tra  cualquier r e l i 
quia suya que e s té  espuesta a. púb lica  adoración y reveren
cia*
Item l a  lámpara o lámparas que estuv ieren  y a rd ie ren  en ve
neración  del dicho Venerable Sacerdote*
Item exortamos y requirim os en V irtud de san ta  obediencia y 
so pena de excomunión mayor mandamos a todas la s  I g le s ia s ,-  
m onasterios, l ib r e ro s ,  Ympressores, y personas e c c le s iá s t i -  
cas y secu la re s , de qualquier estado p re rro g a tiv a , preeminen 
cia# dignidad,y condición qúe sean en todo e s te  nuestro  d is  
t r i t o ,  que dentro de s e is  d ías  prim eros s ig u ien te s  de l a  pu 
b lic ac ió n  de e s ta  n u estra  c a r ta ,  y mandamiento, o en qual—
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qu ier manera venga a  b u  n o tic ia ,  no tengan vendan, n i le a n - 
algunos sermones, l ib ro s  papeles impressos n i manuscritos -  
que en qualquier manera t r a te n  de l a  veneración y m ilagros- 
del dicho Padre Simón, y la s  entreguen a e s te  Santo O fficio  
dentro del dicho término*
Item so l a  dicha pena exortamos y mandamos a todas la s  d i— 
chas personas, que dentro del dicho término no -tengan vendan 
n i lean  e l  decreto que se divulgó por orden de Su Santidad, 
o de l a  Congregación de lo s  H itos de l a  Santa Inqu isic ión  -  
de Roma, por haver sido fing ido  y fa ls o , y lo  entreguen a -  
e s te  Santo O ffic io .
Item que ninguno reze oraciones n i alabanzas, n i o tra s  orar- 
ziones del dicho Mossén Simón en la s  I g le s ia s ,  c a l le s ,  pla^- 
gas, y o tra s  p a rte s  públicas*
Y finalm ente prohibimos qualqu ier acción en memoria del d i
cho Mossén Simón que rep resen tase  Veneración, o cu lto  púb li

'* >co como son la s  cosas a r r ib a  expresadas y o tra s .
Todo lo  qual manda Su Santidad reform ar como prohibido p o r- 
lo s  sacros Cánones y C oncilios, y reservado para quando pre. 
cediendo la s  d ilig e n c ia s  n ecessarias  l a  Santa Sede Apostóli 
ca determine como esperamos en Dios Nuestro Señor y l a  bue
na s o l ic i tu d  del Pueblo C hristiano  de lo  que desea*
Por ende por e l  teno r de l a  presen te  amonestamos, exortamos, 
y requerimos y en v ir tu d  de san ta  obediencia y sopeña de ex 
comunión mayor la ta e  s e n te n tia e • • • canónica admonitione -  
praem issa mandamos a todos y a  cada uno de vos guardéys y -  
oumpláys lo  que por e s te  nuestro  E&oto va proveydo, y orde 
nado con apercibim iento que os hazemos que s i  a s s l  no lo  -  
cumpliérddes y guardáredes demás que auréys in cu rrid o , en -  

' la s  dichas penas y censuras procederemos con tra  lo s  que re 
beldes y inobedientes fueren , como con tra  personas que s ien  
ten  mal de la s  cosas de n u estra  Santa Fée C athó lica , y cen
suras de l a  Ig le s ia ,  y con l a  dicha pena mandamos y prohib i 
mos a  qualesqu ier confessores c lé rig o s  o re lig io so s  que no- 
absuelvan a persona alguna que con tra  lo  susodicho v in ie re -  
o p usie re  algún impedimento* Dat. en V alencia a  2 de Mar$o- 
1619* SI licenciado  Ambrosio Hoig* Por mandado del Santo -  
O ffic io  de l a  Inquisición* Jayme Antonio C alafat* Secretfi”-  
(219).
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Hasta aquí e l  Edicto completo; pero , e l  Secreta
r io  de l a  Inqu is ic ió n  no pudo le e r lo  todo seguido* En l a  se 
cuencia r e a l  se produjeron algunas graves in te rru p c io n es. -  
A si, en e l  momento que e l  S ec re ta rio  nombró a Simón, "se -  
oyó en tre  l a  gente un gran s ilv o  que dio un hombre, como ha 
ziendo seña l de lo  que se hav ía  de hacer. Passó adelante e l  
S ec re ta rio  aunque con gran miedo y temblando y qUando lleg ó  
a  le e r  donde dezía  e l  c a r te l  que se qu itassen  la s  Imágenes- 
de l Padre Simón se movió un grande ruydo y comooión en l a  -  
gente dando grandes vozes diciendo a l  S ecre ta rio  no leyesse 
mas y se baxásse del P ú lp ito  y luego se v ieron  muchas espa
das desnudas con tra  e l  S e c re ta rio , y aunque e l  quiso baxar- 
se del p ú lp ito  s in  acabar de l e e r  e l  Edicto; pero no se lo -  
con sin tie ro n  algunos canónigos que le  detuvieron y animaron 
para  que acabase de le e r  e l  E d icto . En e s ta  ocasión fue tan  
grande l a  qomoción y alboroto  de l a  gente , que fue necessa^ 
r io  t ra h e r  e l  Santíssimo Sacramento de l a  C ap illa  de Sant -  
Pedro a l a  C ap illa  mayor para sosegar l a  gente y impedir e l  
daño que se le  podía seg u ir a l  S e c re ta rio , e l  qual con d i f i  
cu itad  pudo acabar de le e r  e l  Edicto y l ib ra r s e  de l a  fu r ia  
de l a  gente y del p e lig ro  que c o r r ía  su persona'* ( 2 2 0 ) .

La a n te r io r  versión  del dominico Fray Jaime Paleó 
d if ie r e  muy poco de la s  aportadas por A parici G ila r t ,  Mosén 
P orcar o Pray Juan Gavastón. Este ú ltim o, in c lu so , apunta -  
e l  nombre de l a  persona encargada de dar l a  señal convenida: 
"y d ió le  un s a s tre  llamado Amau, que vive en l a  c a lle  de l a  
Xerea, cerca de Predicadores" (221).

b . -  Repercusiones inm ediatas de l a  le c tu ra  del Edicto

F in a lizad a  l a  torm entosa le c tu ra  del Edicto inqui 
s i t o r i a l ,  gran p a rte  de l a  gente, conmovida, s a l ió  a tro p e l 
del templo por l a  puerta  que da á l  P alacio  A rzobispal. En
contrando cerradas la s  puertas del P a lac io , se desahogaron- 
apedreando la s  ventanas del V icario  General y del O f ic ia l ,-  
g ritando : "V ítor e l  Padre Simón y l a  Santa In q u is ic ió n " . De 
a l l í  fueron  a l a  ig le s ia  de S. Andrés, y tomando un re tr a to  
de Simón lo  pusieron a l a  punta de un madero como s i  fu e ra -
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un guión* Con é l ,  voceando, fueron por v a r ia s  c a lle s  h a s ta -  
l le g a r  a l  convento de Santo Domingo, y ”como aquel convento, 
y sus R eligiosos havían sido e l  blanco de sus quexas, lo  -  
fueron entonces de sus i r a s ” ( 2 2 2 )*

Avisados lo s  f r a i le s  dominicos de lo  que había ocu 
rr id o  en l a  Seo y en e l  P alac io  A rzobispal, mandaron c e rra r  
la s  puertas de su convento* Al l le g a r  l a  gen te , Viendo c e rra  
das la s  p u e rta s , -comenzó a  t i r a r  piedras* La gente de dentro 
del convento se alborotó ; la s  mujeres -se  estaba  oficiando- 
l a  Misa -  comenzaron a l l o r a r ,  y e l  predicador acabó su se r  
món. El miedo de lo s  que estaban dentro del convento se h i
zo mayor, cuando ”lo s  amotinados después de haver apedreado 
la s  puertas de l a  Ig le s ia  tomaron un grande madero y con e l  
dieron muchos golpes a la s  mesmas puertas h a s ta  romper l a s -  
c e rra ja s , y a b r i r  lo s  postigos* Pero pareciéndoles que por 
a l l í  no le^ e ra  tan  f á c i l  l a  en trada fueron con grande t r o 
p e l y ruido a l a  p o r te r ía  del Convento y hallando la s  puer
ta s  cerradas, tomaron o tro  grande madero rompieron l a  puer
t a  por donde en tran  lo s  carros y l a  derribaron  en e l  suelo , 
y con e l  mismo ímpetu ab rieron  la s  p uertas  de l a  p o r te r ía  -  
que aunque no pudieron echarlas en e l  suelo , con l a  fuerga 
que h ic ie ron  arrancaron la s  cerraxas y ab rieron  l a  p u e rta ;-  
y ab ie rta s  unos en traron  por l a  p u erta  de lo s  carros y o tros 
por l a  p o r te r ía  haziendQ e l  daño que pudieron hurtando algu 
ñas g a llin a s  del c o r ra l ,  y lo s  que en tra ron  por l a  p o r te r ía  
ra ja ro n  con lo s  te rc iad o s  lo s  b a lau s tre s  de la s  rexas del -  
c lau s tro  menor* Quisieron e n tra r  en l a  cocina pero no pudie 
ron porque h a lla ro n  re s is te n c ia  en lo s  mogos que l a  guarda

b a n , y aun h ir ie ro n  algunos de lo s  amotinados en tre  lo s  qua 
le s  me h a llé  yo y me cercaron con espadas y te rc ia d a s  desnu 
das fu riosos por verse herid o s, y según lo s  v i  desatinados- 
temí algún gran daño en mi persojna. Pero quiso Dios, que ha 
viendo yo reñido a lo s  que guardavan l a  p u erta  de l a  eozina 
ce rré  luego l a  que e n tra  del C laustro  menor a l a  cozina y -  
as s í  se fueron con l a  mesma fu r ia  y voces por e l  C laustro -  
mayor a l a  Ig les ia*  A es te  tiempo tañeron todas la s  campanas 
del Convento pidiendo socorro , y aunque fue i n f in i t a  l a  gen 
te  que acudía en pocos se vio voluntad de favorecernos* Lie,
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gó la  gente amotinada a l a  c a p i l la  mayor y con v io le n c ia  y - 
voces procuró su b ir  l a  imagen del Padre Simón a l  a l t a r  mayor 
aunque no pudo* En esto  e l  Sacerdote que cantava l a  Misa Ma 
y o r, viendo e l  grande ru id o , y a lbo ro to , abrevió l a  Misa re  
zándola; y haviendo tomado e l  santo  Sacramento en l a  mano -  
se bolvió ac ia  e l  pueblo para con esto  ap lacar y detener l a  
fu r ia  de aq u e lla  gente, y de e s ta  manera estuvo h as ta  que -  
lo s  amotinados se fueron" ( 2 2 3 )*

La v io len c ia  de lo s  sim onistas no se qpaciguó con- 
e l  a sa lto  a l  convento de lo s  dominicos; lo s  amotinados, sa 
liendo  de es te  convento, se d ir ig ie ro n  a lo s  de S. F rancis
co, San Agustín y en p a r t ic u la r  a l  de la s  Magdalenas, donde 
también se estaba  oficiando l a  Misa y donde se le s  detuvo -  
con e l  Santísimo Sacramento (224)*

Las autoridades de l a  Ciudad temían que l a  v io len
c ia  desembocara en males mayores, por e l lo ,  lo s  Jurados y -  

>e l  Consejo Real Be reun ieron  con e l  Regente para d e lib e ra r-  
e l  remedio a adoptar* Desde un p rin c ip io  se dejó de lado -  
cua lq u ie r t ip o  de castig o  para  lo s  amotinados* A todos le s  
pareció  más conveniente l a  dec isión  de encender luces y la 
m inarias en l a  Ciudad por l a  noche* Al mismo tiempo, se p i
dió a l  In q u is id o r que suspendiera l a  ap licac ió n  del E d ic to - 
h a s ta  e l  d ía  21 del mismo mes de Marzo* E sta  dec isión  le  -  
fue comunicada a l  pueblo mediante pregón público* M ientras- 
ta n to , e l  m in is tro  togado de l a  Real Audiencia, D* Ramón -  
Sanz, habló a lo s  amotinados y le s  convenció de que se r e t i  
ra ran  a sus casas . Por e l  momento, l a  v io le n c ia  p a rec ía  do
minada; s in  embargo, todav ía  hubo algunas escaramuzas por -  
l a  ta rd e . "Un glande esquadrón de muchachos con una Imagen- 
'del Padre Simón se acercó a la s  puertas  de l a  p o r te r ía  d e l-  
convento de Predicadores y l a  apedreó, pero la s  cosas no -  
fueron a más" ( 2 2 5 )*

El Balance de lo  acontecido e l  d ía  t r e s  de marzo- 
e ra  b as tan te  negativo* Los hechos que se habían producido -  
eran muy graves; s in  embargo, salvo algún herido lev e , ven
tanas apedreadas, puertas descerra jad as, g a llin a s  muertas y 
algún to n e l de vino vaciado, no ocurrió  nada más digno de -  
re le v a n c ia .

La noche del t r e s  de marzo se presentaba ten sa  en
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V alencia. Los f r a i le s  de Predicadores temían lo  peor. E l pre 
lado del convento e sc rib ió  a l  Regente reclamando algunos hom 
bres de guard ia . El Regente le  contestó  que no se a tre v ía  a 
m andárselos, "porque con qualqu iera  que nos imbiase teníamos 
menos seguridad por s e r  c a s i todos co n tra rio s  n u estro s , que 
e l  tínico remedio para e s ta r  seguros aque lla  noche e ra  encen 
der luces para  que viéndolas e l  pueblo se sosegase y no in 
ten ta se  algún daño, y e l  mismo recado vino segunda vez d e l-  
del mismo V irrey y Consejo, añadiendo que lo  mismo se havía 
imbiado a l  V icario  General de l Señor Arzobispo y que en su- 
P alacio  pondrían luces aq u e lla  noche, y que e l  Convento no- 
dexásse de ponellas" (226).

Los f r a i le s  dominicos se mostraban co n tra rio s  a -  
encender luces porque e s ta s  eran en honor de mosén Simón y 
e llo s  no querían  dar devoción a l  c lé r ig o  de San Andrés. Uni 
camente l a  in tervención  del V icario  General del Arzobispado 
obligándoles a co locarlas  le s  disuadió de su in tención ; "a l 
f in  e l la s  se pusieron , aunque fueron pecas, y essas la s  ma
tó  p re sto  e l  ayre" ( 2 2 7 ) .

Hasta c ie r to  punto, l a  noche del t r e s  a l  cuatro  -  
de marzo pasó tra n q u ila . Por Valencia andaban dos grupos de 
gente: " la  una ab un ta b a l i  IP a l t r a  ab una dol^aina , ab -  
a labardes, xussos 1 espases desembainadés l a  punta en a l t  -  
c r id a n t to t s  "v isca  lo  pare Simó", i  a l a  casa que p e r sa  -  
desgracia  no te n ia  llum l i  deixaven le s  f in e s tre s  ben ape— 
dregades" (228). Los f r a i le s  de Santo Domingo no se lib ra ro n  
del apedream iento."A quella noche apedrearon la s  puertas del 
Convento dos o t r e s  vezes diziendo a lo s  re lig io s o s  palabras 
a ffre n to sa s  y de escarnio" (229).

Al d ía  s ig u ie n te , l a  p ro te s ta  continuó; ahora son 
lo s  e s tu d ian te s  de l a  Universidad lo s  p ro tag o n is ta s . Mosén- 
P o rca r, siempre a ten to  a todo lo  que sucede en su ciudad, -  
nos lo  cuenta: "D illuns de m atí a 4 vingué a l l e g i r  a  l*E s- 
tu d i f r a  Roig, f i l l  del v ic e -c a n c e lle r; lo  a rreb a ta ren  i  l i  
c lavaren  un paper del pare Simó en lo s  p i t s  i  e l  p o rta ren  a 
Sant Andreu i  l* assen ta ren  en una ca d ira  del cor i  acabh de 
o i r  lo  sermó; i  aprés lo  po rta ren  a l a  cap e lla  de mossén Si 
mó i  lo  feren  ageno llar i  d i r  "v ic to r  lo  pare Simó", i  l i  -  
fe ren  besar lo  c&lzer i  l i  fe ren  donar c a r i t a t  per a l a  ca -̂ 
p e l la ;  i  e l po rta ren  per to ts  lo s  c a rre rs  deis Peixcadors i
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p e r to ta  Valencia f e n t - l i  d i r  ”v ic to r  lo  pare Simó” ; i  l i  -  
f ie n  besar un paper del venerable Simó” . Tal comportamiento, 
in ex p licab le , te n ía  su fundamento: ” 1  a5 6  fonc de re to rn  per 
qufe pocs d ies enans en l 'a u l a  l i  digueren que digués "v ic to r  
lo  pare Simón!” , i  ta n t im portunant-lo dix que e l  diumenge- 
ho veurien en l a  Seu, que fonc causa de que no e l  deixaren- 
l l e g i r  i  fe ren  lo  que feren* I  lo  f ra re  portava de l la v o rs -  
avant gent de la-lam pa en sa  eompanya” ( 2 3 0 )*

c*- Llegan a Madrid la s  n o tic ia s  de l a  v io le n c ia  en 
V alencia

Las n o tic ia s  de lo s  sucesos acaecidos en Valencia 
lleg aro n  rápidamente a Madrid; a l l í ,  l a  embajada enviada -  
por l a  ciudad esperaba e l  momento de s e r  re c ib id a  por e l  -  
Rey# y sus^ ánimos enflaquecieron después de conocer la s  no
t i c i a s  que llegaban  de Valencia* Los Jurados estaban confun 
didos s in  saber cómo e n tre v is ta rse  con e l  Hey. Se h ic ie ro n - 
gestiones para que algunas personalidades mediaran en tre  am 
bas p a r te s ; finalm ente, e l  1 t de marzo de 1619# e l  Consejo- 
Supremo de Aragón decidió mediar y envió una c a r ta  a  Felipe 
III*  E l Rey contestó  diciendo que r e c ib i r ía  a  lo s  Ju rados,-  
y que é s to s , después de e n tre v is ta rse  con é l ,  debían p a r t i r  
hac ia  V alencia, "llevando entendido cada uno que mi ú ltim a, 
y determinada reso luc ión  es que se execute luego lo s  dos -  
puntos de q u ita r  la s  Imágines del Padre Simón en l a  forma, -  
que e s tá  mandado, y se contiene en e l  papel de lo s  cinco -  
puntos; y que no se haga l a  ju s ta ,  que se s o l ía  hazer e l  -  

v d ía  de l a  m uerte, que es e l  de S. Marcos; y no digo de lo s -  
o tros t r e s  puntos, porque entiendo que están  executados; pe 
ro  s i  f a l ta s e  algo de e l lo s ,  también se cabaran de executar 
en lo  que no lo  estuv ieren” * A continuación, e l  Rey añadía- 
que s i  e ra  necesario  se a s i s t i e r a  de l a  J u s t ic ia  para hacer 
cum plir e l  Edicto y c a s tig a r  a  lo s  cu lpables de lo s  sucesos 
del t r e s  de marzo* Más ad e lan te , e l  Rey suaviza su m isiva -  
volviendo a rea fiim a r que, cumplido e s to , dará l ic e n c ia  pa
r a  que vayan personas a Roma a t r a t a r  de l a  b e a tif ic a c ió n ,-  
y ; que Su Santidad dé su l ic e n c ia  para  l a  devoción de mosén
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Simón. Por último» e l  Rey entiende que e l  Edicto ha de es
t a r  cumpliéndose a lo  largo  del mes de ab ril»  y para e llo  -  
req u ie re  a l  Marqués de Tavara» nombrado con an te rio rid ad  Vi 
rre y  de l Reino de Valencia» para  que se tra s la d e  urgentemen 
te  a V alencia (231).

Concedida l a  audiencia a lo s  Jurados» éstos su p li 
can a F elipe I I I  que use de su Real clemencia eñ e l  castigo  
de lo s  que lo  merecen por haber in terven ido  en lo s  sucesos- 
del d ía  t r e s  de marrio. Y que averiguada l a  cu lpab ilidad  de- 
algunos, su castigo  se e jecu te  no por lo s  tr ib u n a le s  de l a -  
In q u is ic ió n  sino por lo s  T ribunales R eales, "donde la s  penas 
co rrig en , y no infaman*1. Los jurados agradecen luego a l  Rey 
lo  mucho que se preocupa por l a  b e a tif ic a c ió n  de mosén S i— 
món. Acabada l a  audiencia , convertida ahora por mor de Io s -  
sucesos del t r e s  de marzo en meramente p ro to c o la r ia , lo s  Ju 
rados regresan  a V alencia. Su lab o r, que in ten tab a  p resio 
nar a  F elipe I I I  para conseguir l a  b e a tif ic a c ió n  de Simón,-  
acabó fracasando debido a lo s  desgraciados sucesos acaecidos 
en Valencia (232).

La orden del Rey reclamando e l  cumplimiento del *- 
ed ic to  in q u is i to r ia l  lleg ó  a Valencia e l  17 de marzo de 1619; 
a l  d ía  s ig u ie n te , "a m igjom , llev a re n  le s  imatges deis a l 
ta ra  a on estaven r e t r a ta s  lo  venerable f r a  Je ron i Simó, -  
a ix í  lo  de Sant Andreu com le s  de l a  Seu, c a r re r  de O avallers, 
de Sant Salvador. Al de Sant Andreu énh lo  b a tle  per orde -  
del v i r r e i  ah  lo s  ju ra ts  deis peixcadors; lo s  de l a  Seu lo -  
degh F ríg o la  ab a l t r e s  cononges en un colxo; lo  del c a r re r -  
de C avallers lo  mateix comte de Bunyol"# Poroar testim onia  
e l  s e n t i r  de l a  gente ante ta le s  hechos, su propio sentim ien 
to  se nos an to ja  de pesadumbre: ” 1  e ra  grandíssim  lo  p lo r  -  
de l a  gen t. Nostre Senyor s fapiade de Valencia" (233)* El -  
dominico Fray Jaime Falcó se m uestra más f r ío  e im p erté rr i
to  que P orear an te e l  cumplimiento del e d ic to . En su crón i
ca , únicamente a te s tig u a  que e l  ed icto  se cumple, añadiendo: 
"só lo  quedaron la s  lámparas que estavan en l a  C ap illa  del -  
dicho Sacerdote, aunque s in  lu z , y oy que contamos a t 6  de
agosto de 1 6 1 9  aun están  a l l í  no obstante que por orden de- 
l a  misma In q u is ic ió n  se han mandado q u ita r"  (234). Ambos ero
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n is ta s  representan  a lo s  dos bandos enfrentados en l a  oausa 
de Francisoo Jerónimo Simón* Porear no puede o c u lta r  su sim 
p a t ía  por el c lé rig o  de San Andrés. Fray Jaime Falcó, digno 
h ijo  de su orden, rep resen ta  l a  posición  c o n tra r ia . Ambos -  
son resumen del s e n t i r  antagónico que l a  causa de mosén S i
món provoca en V alencia.

D* Ahtonio P im entel, Marqués de Tavara,' en tra  en- 
V alencia e l  24 de-marzo de 1619? a l  d ía  s ig u ien te  ju ra  su -  
cargo de Virrey con l a  solemnidad acostumbrada (235). De in  
m ediato, e l  de Tavara escribe  a l  Rey n o tificán d o le  e l  cum
plim iento  del ed ic to . F elipe  I I I ,  sa tis fech o  por e s to , es
c ribe  a  lo s  e lec to s  de l a  parroquia de San Andrés e l  d ía  8- 
de a b r i l  de 1619* En su m isiva , le s  da cuenta de su firme -  
voluntad por hacer lo  posib le  ante Su Santidad para reform ar 
e l  ed ic to  y para conseguir l a  b e a tif ic a c ió n  del P. Simón -  
(236).

Los ánimos de lo s  p a r tid a r io s  de mosén Simón pare 
cen sosegarse después de ta n to s  acontecim ientos v iv idos. La 
normalidad vuelve a l a  ciudad de V alencia. El Arzobispo, que 
en todos lo s  sucesos acaecidos ha estado muy poco a l a  a l tu  
r a  que de é l cab ía  e sp e ra r, decide vo lver de su refugio  mar- 
d rile fío . Aliaga no se a treve todav ía  a e n tra r  en l a  ciudad, 
se queda en e l lu g ar de V il la r ,  y desde a l l í  b a ja  a  G i le t ,-  
para i n i c i a r  l a  v i s i t a  p a s to ra l a  su d ió cesis  ( 2 3 7 ) .

Los sucesos del d ía  t r e s  de marzo de 1619 parecen 
i r  quedando le jo s .  Sin embargo, algunos in te rro g an te s  se -  
abren. ¿Se hubiera podido e v i ta r  lo  acontecido?. No podemos 
juzgar lo  que no ha ocurrido , pero s í  podemos in te rp re ta r  y 
c r i t i c a r  l a  actuación de la s  au to ridades. No podemos in cu l
par de lo  sucedido a  lo s  sim onistas y a lo s  an tis im o n istas; 
lo s  ánimos estaban demasiado encrespados como para  que l a  -  
masa se comportara con norm alidad. En cambio, la s  autoridad- 
des debían haber mantenido l a  su f ic ié h te  calma en aquello s- 
momentos como para preveer lo  que podía suceder. Culpables- 
en e s te  sentido fueron e l  Arzobispo, por dejación  de sus fun 
ciones y vacio de au toridad; e l  Inqu isido r General y e l  In
q u is id o r valenciano, por p re tender a toda costa  reform ar -  
v ía  ed ic to  l a  devoción a Simón; e l  L ugarteniente de V irrey, 
por no adoptar medidas p rev iso ras ante l a  p o s ib ilid ad  r e a l -
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de la  le c tu ra  de un ed ic to  que se presentaba h arto  co n flic 
tiv o  (en su favor no .se puede a rg ü ir  l a  ignorancia  de l a  -  
e x is te n c ia  del mismo , ya que e x is t ía n  datos sobrados de que
algo se estaba preparando para  e l  domingo t r e s  de marzo de-
1619)t y los Jurados, Consejo Real y demás autoridades c iv i 
le s  y e c le s iá s tic a s  fueron cu lpables por azuzar con su com
portamiento lo s  ánimos del pueblo l la n o . En d e f in i t iv a , s e -  
hubieran podido e v i ta r  lo s  desgraciados sucesos del t r e s  de 
marzo s i  no hubiera ex is tid o  dentro de la s  propias au to rida  
des e l  mismo encono de posiciones que en e l  pueblo l la n o . -  
Demasiados in te re se s  se conjugaban para  que la s  cosas hubi£ 
ran  tenido un rumbo d is t in to  a l  que tu v ie ro n .

d .-  Otros acontecim ientos en 1619

fia r e t i r a d a  de la s  imágenes del P. Simón y e l  cum
plim iento del ed ic to  no re so lv ie ro n  en modo alguno e l  proble 
ma subyacente en e s ta  causa. P a rtid a r io s  y émulos de mosén- 
Simén continuaron su lucha sorda; pero, un cambio su s tan c ia l 
se produce. A p a r t i r  de ahora, e l  bando de lo s  co n tra rio s  a l  
c lé rig o  de San Andrés se m uestra más homogéneo y deten ta  un 
poder mayor. La ciudad, canónigos y pueblo llan o  de Valencia 
debían l i b r a r  una lucha desigual f re n te  a l  Rey, a l  In q u is i
dor G eneral, a Su Santidad, a l  Arzobispo de Valencia y a  lo s  
re lig io s o s . De antemano, cua lq u ie r in ten to  de lucha estaba- 
condenado a l  fracaso . Pese a e l lo ,  lo s  sim onistas no bajaron 
l a  guard ia , y tra ta ro n  por todos lo s  medios a su alcance de 
conseguir su ob je tivo  de co locar en lo s  a l ta re s  a  Francisco 

' Jerónimo Simón.
Todavía en 1619 asistim os a una se r ie  de aconteci 

mientos graves que tien en  su causa y origen en l a  fig u ra  -  
del c lé r ig o  de San Andrés. En su d e sa rro llo , no siempre fue 
ron culpables lo s  sim onistas; lo s  propios f r a i le s  dominicos, 
no conformes con su re c ie n te  tr iu n fo  del ed ic to , deseaban -  
d e fen es tra r  a toda co sta  l a  f ig u ra  de Simón. Cualquier in ten  
to  en e s ta  d irecc ió n  p a rec ía  r e s u l ta r le s  l í c i t o .

S ería  necio por n u es tra  p a rte  c re e r  que a lo s  f r a i  
le s  le s  movían simples in te re se s  de cumplimientos de c ie r ta s
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formas canónicas y co n c ilia re s  para negar l a  san tidad  de -  
mosén Simón. Otro tip o  de in te re s e s  están  en e l  ánimo de lo s 
f r a i le s ;  en tre  e l lo s ,  no podemos menospreciar su p re tensión  
de recuperar e l  p re s tig io  so c ia l  perdido, y de volver a d i
r i g i r  h ac ia  sus conventos l a  prim acía lim osnera. No debemos 
o lv id a r que e l  éx ito  de l a  causa de Simón había sustra ído  a 
lo s  f r a i le s  pingües benefic io s económicos. E l afán  limosne
ro  de lo s  valencianos se había  decantado m ayoritariam ente -  
h ac ia  l a  Ig le s ia  de San Andrés y h ac ia  o tra s  órdenes re l ig io  
sas menos re a c ia s  a  Simón; todo e l l o f en detrim ento de fran  
c íscanos, agustinos y , sobre todo, dominicos.

En e s te  ambiente enrarecido que se vive en Valen
c ia ,  sucesos re lev an tes  v in ie ro n  a en tu rb ia r de nuevo lo s  -  
ánimos. Son hechos a is lad o s , s in  conexión en tre  s í ,  salvo -  
l a  que se d eriva  de te n e r todos en común v incu lación  con l a  
causa de Francisco Jerónimo Simón,

La lleg ad a  a V alencia de l a  n o t ic ia  de l a  b e a t i f i  
cación del Arzobispo Pray Tomás de V illanueva y de Pray Pas 
cual B ailón fue b ien  re c ib id a  por todos lo s  valencianos, s i  
b ien , c ie r to s  sec to res  secu la res  no dejaron de m an ifestar -  
su descontento .

Desde e l  25 a l  28 de a b r i l ,  l a  Ciudad de Valencia 
celebró grandes f ie s ta s  honrando l a  memoria de esto s santos 
varones. En re la c ió n  con e s ta s  f i e s ta s ,  e l  lunes s ig u ien te - 
29 de a b r i l ,  Mféu  lo  senyor o f ic ia l  i  v ic a r i  general posar
en l a  presó a is  13 escolans de le s  parréqu ies perqué dien -  
que no havien bastantm ent re p ic a t a  le s  hores de l a  Seu a -  
l a  f e s ta  del beato  senyor don Tomas de Vilanova, haven t-lo s- 

' ho manat, e tc é te ra ” (238), Evidentemente, en algunos secto 
re s  se in te rp re ta b an  es ta s  b ea tif ic a c io n es  como una revancha 
f re n te  a lo s  sim onistas, y ésto s t ra ta ro n  de m ostrar su d is 
crepancia  con e l l a s .

Pechas después, un f r a i le  de Santo Domingo p red i
cando e l  Evangelio, HEgo sum P asto r bonus", habló sobre " la  
ob ligación  que lo s  súbditos como ovejas ten ían  de obedecer*- 
a su P asto r y P relado , y l a  que es te  té n ía  de adm in istrar -  
b ien  su o f f ic io  aunque fuesse poniendo a p e lig ro  su v ida . -  
Traxo a e s te  p ropósito  unas palabras de San Gregorio Nacian 
go que tocaVan a e s to , y tocavan en o tra s  cosas que sé po—
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dían entender de la s  que en e s to s  tiempos pasavan en Valen
c ia  tocan tes  a l  Padre Simón" (234)* Ignoramos la s  palabras 
exactas que e l  predicador d i jo ,  pero su sermón no sentó - -  
b ien a muchos del pueblo, y sobre todo a lo s  C aballeros, — 
quienes v ieron  en la s  pa lab ras dichas por e l  f r a i l e  un atas
que persona l, h a s ta  e l  punto de s e n tirs e  acusados de here— 
jes* Sin tardanza, lo s C aballeros n o tif ic a ro n  suonalestar -  
a l  V irrey , y no sa tis fe c h o s , convocaron e l  Estamento M ili
t a r  con e l  f in  de d e lib e ra r  y de adoptar una reso lución  con 
t r a  e l p red icador. Graves debieron se r la s  palabras de é s te , 
pues e l  p r io r  de lo s  dominicos acudió a l  Estamento para dar 
le s  s a tis fa c c ió n , comunicándoles que e l  re lig io so  s e r ía  ca¿ 
tigado y desterrado  del Convento;•como, en e fec to , se hizo* 
Pasados dos meses de d e s t ie r ro , e l  predicador volvió de nue 
vo a V alencia, indignándose e l  Estamento de lo s  Caballeros 
por considerar e s ta  v u e lta  una grave a fre n ta  a su honorabi- 
lid ad  y un incumplimiento de lo  pactado con e l  p r io r  de lo s  
dominicos*

Por s i  no fuera  bastan te  con lo s  sucesos narrados, 
nuevos hechos tien en  lugar todav ía  en 1619* Durante e l  mes 
de mayo, " lleg ó  a manos del Estamento una c a r ta  e s c r i ta  por 
e l  Presentado fray  B a ltasa r Roca a un re lig io s o  que estava 
en Madrid dándole cuenta de muchas cosas que lo s  d ías antes 
havían sucedido en Valencia en orden a l  poco respe to  a l  Pre 
lado y re l ig io s o s ,  y en tre  o tra s  cosas le  decía  que e l  Jue
ves Santo passado havía sa lid o  e l  Conde de Bufíol en l a  p ro - 
cessión de N* Señora de l a  Soledad, con una nueva invención 
tocante a l a  Concepción de N*Señora; añadiendo que esto  era  
amotinar a l  Pueblo con tra  lo s  re lig io so s  de Predicadores* -  
Decía también en l a  misma c a r ta  que dixesse a un hombre l i a  
mado Pedro Cabegas (que a l a  sazón estava en Madrid y av ía  
y do a Roma con tra  e l P* Simón) que de p a rte  de es te  Convento 
le  ag radecía lo  que havía trabaxádo por l a  Ig le s ia .  Por es
to  se indignó terrib lem en te  e l  estamento con tra  lo s  r e lig io  
sos de Predicadores d iciendo, que pues e l  Presentado Roca — 
en nombre d e l convento agradecía a Pedro Cabegas lo  que ha** 
v ía  hecho, e ra  señal que todo e l  convento e ra  consiente en 
la s  cosas que e l  dicho Pedro Cabegas havía dicho con tra  e l
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Padre Simón. Y atSn añadían que s e r ía  c ie r to  averie  embiado- 
lo s  re lig io so s  para  esto  y haverle  dado dinero para  i r  a  Ho 
ma (240).

Dejemos de momento e l  asunto de Pedro Cabegas, -  
pues ya tendremos tiempo más adelan te  de a n a liz a r lo  en pro
fundidad y de v e r sus repercusiones en l a  causa de F ranc is- 
co Jerónimo Simón. E l Estamento de lo s  C aballeros estaba mo 
le s to  con e l  comportamiento de lo s  re lig io so s  dominicos. S¿ 
gún e l lo s ,  se h ac ía  necesario  adoptar una determ inación du
r a  con tra  lo s  f r a i l e s  que s i r v ie r a  de escarm iento y acabara 
con su p repo tencia  m an ifie s ta . A este  f in ,  se reunió e l  Es
tamento y nombró e lec to s  para  d i r i g i r  una embajada a  l a  c iu  
dad reclamando que se c a s tig a ra  oon r ig o r  a l  convento de Pre 
d icadores. Días después, viendo lo s  Jurados de Valencia que 
lo s  re lig io so s  continuaban en su posic ión , y que no parecían  
d ispuestos a obedecer un requerim iento hecho por l a  Ciudad- 
para  que p id ie ra n  a Roma l a  b e a tif ic a c ió n  de l Padre Simón,-  
decid ieron  c a s t ig a r  con extremada dureza a l  Convento. El — 
25 de junio de 1619 l a  ciudad de V alencia decid ió  adoptar -  
la s  s ig u ien te s  medidas con tra  lo s  f r a i le s  de Santo Domingo: 
q u i ta r le s  l a  Misa que o fic iaban  en l a  casa de San V icente ,-  
le v a n ta r  a  su co s ta  la s  almenas de l a  m uralla  de l a  Ciudad- 
que se encontraban derru idas junto a l  convento, su s tra e r le s  
dos molinos y poner penas graves a quienes fueran  a  cocer -  
en e l lo s ,  a r re b a ta r le s  lo s  censales que ten ían  sobre Valen
c ia  y , finalm en te , se lleg ó  a d e c ir  que se pensaba a rre b a ta r  
a  lo s  f r a i le s  la s  huertas para  h acerlas  c a lle s  de l a  ciudad 
(241).
' No oabe duda que la s  reso luciones adoptadas por -

l a  ciudad de V alencia con tra  lo s  f r a i l e s  Predicadores reves 
t í a n  una extremada gravedad, no sólo por lo  gravosas que po 
dian r e s u l ta r  económicamente, sino también, por lo  inconce
b ib le  que parecían  en una ciudad como V alencia y con tra  lo s  
dominicos precisam ente. Hasta c ie r to  punto, dichas medidas- 
parecen desproporcionadas, y , en e l  fondo, re f le ja b a n  l a  de 
b il id a d  de l a  ciudad, incapaz de hacer v a le r  su au to rid ad ,-  
y mucho más de convencer a  lo s  f r a i l e s  para  que todos tra b a  
ja ran  juntos en l a  causa de Francisco Jerónimo Simón. A l a -
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p o s tre , ta le s  medidas fueron in e fica ce s  y se volv ieron oon- 
t r a  l a  p rop ia  ciudad de V alencia y con tra  l a  causa de b e a ti  
f ic a c ió n  de mosén Simón*

Otro suceso digno de mención acaecido e l  año 1619# 
fue e l rumor que se extendió por V alencia de que lo s  f r a i le s  
dominicos se habían apaleado* Segdn n a rra  Pray Jaime Falcó, 
durante e l  mes de mayo de 1619 algunas personas publicaron- 
por l a  ciudad de V alencia que lo s  re lig io s o s  d e l convento -  
de Santo Domingo se hablan apaleado 9 y 9 de re s u lta s  de Io s -  
pa lo s , muchos f r a i le s  habían sido  heridos y o tro s  muertos*- 
E1 supuesto apaleamiento se o rig inó  porque lo s  f r a i le s  d e l-  
oonvento de Santo Domingo se encontraban d iv id idos en dos -  
bandos: unos defendían a l  Padre Simón, y o tro s lo  contrade
cían* Fray Jaime Paleó re fu ta  e l  apaleamiento considerándo
lo  una calumnia u rd ida  por lo s  sim onistas co n tra  lo s  f r a i le s  
P redicadoras; s in  embargo, reconoce que l a  calumnia s u r t ió -  
e fe c to , puesto que se propagó por e l  Reino de V alencia, por 
toda España, por l a  C orte, y , lo  que es más grave, por l a  -  
Corte Romana, donde además se l a  creyeron* La n o t ic ia  del -  
fa ls o  apaleamiento t r a jo  sus consecuencias: por una p a r te ,-  
se  tuvo que sacar a  p re d ic a r y hacer m in is te r io s  a  lo s  f r a l  
le s  "muertos1*; por o tra  p a r te ,  Fray Bartolomé AVifión 0*P*,- 
que estab a  en Roma para  s o l i c i t a r  l a  canonización del Beato 
Luís B ertrán , e sc rib ió  una c a r ta  a l  p r io r  de lo s  dominicos- 
de l convento de Santo Domingo de V alencia p id iéndole que -  
a c la ra ra  lo  ocurrido para n o t i f ic a r lo  en Roma. Además, Fray 
Bartolomé pedía que, s i  e ra  p o s ib le , film aran l a  c a r ta  a c ia  
r a to r ia  oti*os f r a i l e s  de c ré d ito  que no fueran dominicos* -  
E l asunto del apaleamiento debió r e v e s t i r  c i e r ta  gravedad,-  
pues se re c ib ió , con au toridad  del O rdinario , ju r íd ic a  in fo r  
mación de te s t ig o s ,  y se rem itie ron  a Roma c a rta s  refutando 
e l  apaleamiento firm adas por e l  Marqués de Aytona, por algu 
nos p re lad o s , por lo s  FP* de San Agustín, por lo s  PP. del -  
Remedio, por lo s  PP* de San F rancisco , por e l  Arzobispo Fray 
Is id o ro  A liaga y por lo s  mismos f r a i le s  de l convento de San 
to  Domingo (242)*

En este  estado de cosas, m ientras e l  p r io r  de los 
dominicos in ten tab a  que l a  ciudad de V alencia revocara l a s -
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medidas adoptadas con tra  b u  convento» lleg ó  a  V alencia e l  -  
General de l a  Orden dominicana Fray Serafino  Sicco. Su están  
c ia  aquí se prolongó desde e l  1 h a s ta  e l  11 de ju l io  de -  
1619* SI Padre General»; pese a  que según e l  c ro n is ta  domini 
cano Fray Gerónimo Pradas no encontró nada de lo  hecho porc
i a  ciudad con tra  lo s  f r a i le s  que l e  d ie ra  pena» se en trev is  
tó  oon e l  V irrey y o tra s  personalidades valencianas in ten — 
tando ac tu a r de mediador* Las autoridades le  m anifestaron -  
l a  conveniencia de sacar de l Convento de Santo Domingo a  a l  
gunos f r a i le s  para  l a  quietud de l a  ciudad* Pero lo s  r e l i 
giosos se negaron a  esto» y aún a d v ir tie ro n  a su General -  
que mejor e ra  que abandonara pronto Valencia» ya que cual
q u ie r cosa que in te n ta ra  le  s a ld r ía  mal para su honra y re 
putación* Así pues» Fray Serafino Sicco abandonó V alencia -  
trasladándose a  Murviedro a v i s i t a r  a l  Arzobispo (243)*

♦También e l  V irrey D* Antonio de Pim entel in te n tó -  
mediar en tre  la s  partes»  pero su mediación fue rechazada -  
por e l  Estamento M ilita r  por considerar que debían se r  Io s -  
f r a i le s  quienes debían acud ir a  negociar directam ente con -  
e llos*  Sin p o s ib ilid a d  de l le g a r  a  acuerdo alguno» e l  p r io r  
de lo s  dominicos» Fray Gerónimo Cucalón», decidió tra s la d a r 
se a l a  Corte e inform ar de todo a l  Rey directamente* El 15 
de ju l io  de 1619» e l  p r io r , acompañado de Fray Juan Gavastón 
y de un hermano lego, p a rte  h ac ia  Madrid (244)*

Otro nuevo suceso viene a  añadirse a l a  la rg a  l i s  
t a  de lo s  que acaecen en 1619* En e l  momento en que e l  p r io r  
de lo s  dominicos marchaba a l a  Corte» ca s i a l a  medianoche- 
d e l d ía  15 de ju lio»  se prendió fuego en e l  p a ja r  del con—

* vento de lo s  f r a i l e s  predicadores y quedó d es tru id a  l a  hos
p ed ería  de l convento* Toda Valencia se volcó en apoyo de -  
lo s  f ra i le s »  ayudándoles a so focar e l  fuego* En un p r in c i
pio  se pensó que e l  incendio e ra  fo rtu ito »  después» dado e l  
climax de ex a ltac ió n  que se v iv ía  en l a  ciudad» fue abrién
dose paso l a  h ip ó te s is  de s i  s e r ía  provocado* Nada se pudo- 
poner en claro» s i  bien» lo s  f r a i l e s  dominicos acusaban a -  
lo s  sim onistas de s e r  lo s  au tores del incendio (245)*

Llegado a l a  Corte e l  p r io r  de lo s  dominicos Fray 
Jerónimo Cucalón» e l  Consejo Supremo de Aragón le  hizo v e r-



322

que e ra  innecesario  ttfasladarse  a Lisboa, donde a  Xa sazón- 
se encontraba e l  Rey, porque su M ajestad estaba  b ien  infori
nado de lo s  sucesos que acontecían  en V alencia a trav és  del 
V irrey , y se mostraba dispuesto  a  rem ediar lo s  quebrantos -  
que se le s  habían ocasionado a  lo s  f r a i le s  de Santo Domingo. 
£1 p r io r  aceptó es te  c r i t e r io  del Consejo de Aragón y deci
dió esp e ra r la s  n o tic ia s  del Rey en Madrid, pero* viendo -  
que e l  rep resen tan te  del Estamento M ili ta r  de l Reino de Va
le n c ia , D. B a lta sa r Vidal de B lanes, se tra s lad a b a  a  Lisboa, 
cambió su p arecer y se encaminó h ac ia  l a  c a p ita l  portuguesa* 
Ya en L isboa, Fray Jerónimo Cucalón se e n tre v is tó  con e l  Con 
fe so r  del Rey e l  12 de agosto de 1619* Al d ía  s ig u ie n te , fue 
in troducido  ante l a  p reseno is de su M ajestad, quien le  pro
metió que d a r ía  cumplida s a tis fa c c ió n  a l  convento de Santo- 
Domingo por todos lo s  males que l a  ciudad de V alencia le s  -  
habla ocasionado*

iodos lo s  datos pexmiten suponer que l a  v i s i t a  a l  
Rey del p r io r  de lo s  dominicos fue in n ecesa ria , pues, con -  
fecha t r e s  de agosto de 1619, e l  Rey habla adoptado ya unar- 
d ec is ió n  co n tra  la s  medidas impuestas a lo s  f r a i le s  por lo s  
jurados de Valencia* Ese mismo d ía , Felipe I I I  redactó t r e s  
c a r ta s : una ib a  d ir ig id a  a l  Estamento M il i ta r ,  o tra  a lo s  -  
jurados de V alencia, y una te rc e ra  e ra  para  lo s  propios f r a i  
les*  De la s  t r e s  c a r ta s ,  l a  más la rg a  y , por ende l a  más ju  
gosa, e ra  l a  d ir ig id a  a l  Estamento M ilita r*  De e s ta  forma -  
se expresaba e l  Rey con lo s  valencianos:

" I lu s t r e ,  Egregio, Robles, Amados y f ie le s  m los;- 
por d iversas v ías  ha llegado a mi n o tio ia  quan perdido t i e 
nen e l  respe to  l a  gente popular de essa  Ciudad a lo s  re l ig io  
sos y convento de Sto* Domingo havióndose descompuesto eon- 
e llo s  en d iv e rsas  ocasiones no sólo  topándoles en la s  c a l le s ,  
pero aun yendo en la s  processiones púb licas y generales: -
h a s ta  h averles  provocado a que húviessen de acudir por e l  -  
remedio a l  Marqués de Tavara mi Lugarteniente y Capitán Ge
n e ra l que lo s  huvo de amparar mandando poner en l a  c á rc e l ,-  
y c a s t ig a r  algunos atrevidos* Y haviendo con su p ro p ria  per 
sona a  la s  f ie s ta s  y autos públicos de aquel convento, dan
do a entender a todos que le s  havía de a s s i s t i r ,  para  que -  
se le s  guardas se e l  respeto  debido a  su re lig ió n , cosa muy-
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p ro p ria  y digna de su prudencia y que yo he estimado y e s t i  
mo mucho, y aunque e s te  caso me causó p a r t ic u la r  sentim ien
to  ha sido  mayor e l  que he ten ido  , por lo  que e l  mismo Mar- 
quós me escrive  en c a r ta  de 25 de ju n io , y me avisan  lo s  Ju 
rados en o tra  suya de l a  mesma fecha, de que por p a rte  de -  
esse Estamento M ilita r  se hab ía  hecho una embaxada a l a  Giu 
dad p id iéndole con grande a fec to  h iz ie sse  a lg u n a 'p a r tic u la r  
demostración con tra  lo s  dichos re lig io so s ;  oon p re tex to  que 
auríades entendido que en tre  lo s  papeles de un Licenciado -  
Cabe gas que e s tá  preso en l a  Ciudad de Toledo; se h au ría  ha 
liad o  una c a r ta , de un f ra y le  de aquel Convento con algunas 
p a r tic u la re s  razones y advertim ientos que se encaminavan a -  
s ig n i f ic a r  que lo s  re lig io so s  d e l, no estaban b ien  a ffec to s  
a la s  cosas del Sacerdote Simón; y también porque en essa  -  
Ciudad, h au ría  havido alguno que púb lica  y particu larm en te- 
no h au ría  pablado en e s ta  m ateria  con l a  moderación y t ie n 
to  que d ev iera , y que por ocasión de l a  in s ta n c ia  que h iz is  
te s  con e s ta  embaxada lo s  Jurados de essa  Ciudad haurían -  
procedido a. p r iv a r  lo s  dichos re lig io so s  de c ie r ta  molienda 
y a lb a lan é s , que le s  acostumbravan dar para  unos molinos; y 
de unas Missas que le s  davan en l a  Casa y Celda del Señor -  
Sant V icente F e rre r; y que le s  mandaron re h e d if ic a r  unas a l  
menas de la s  m urallas ique e s tá  delante aquel Convento, que- 
entrambas reso luciones a s s í  l a  v u es tra  como l a  deJlos Jura
dos han causado en mi no sólo grande admiración pero in te r io r  
y vivo sentim iento  de ver que personas de v uestras  obliga^— 
ciones, no hayáis advertido  y considerado como deviérades -  
quan en deserv ic io  de Dios Ñ* Señor y mío, han sido: Y lo s  

x grandes ineonvenientes y daños que de e l la s  pueden r e s u l ta r .  
Siendo a s s í que e l  rep rim ir lo s  excessos de personas re  l ig io  
sas con sem ejantes demostraciones tan  p úb licas: por ningtin- 
caso os pueden to c a r  sino só lo  a sus superio res a quien de
v iérades ac u d ir , y de quien tengo n o t ic ia  que ya lo s  haa re 
prim ido: y que quando huviesse alguna culpa o excesso en -  
dos o t r e s  p a r t ic u la re s ,  ninguna ley  Divina n i  humana pexmi 
te  que l a  s a tis fa c c ió n  y castigo  exceda lo s  lím ite s  de l a  -  
j u s t ic ia ,  pagando toda una comunidad lo  que hizo un p a r tic u  
l a r  n i  é l  inocente por e l  culpado* Y que deviérades reducien
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do a l a  memoria a lo s tiempos paseados acordaros que aque
l l a  cassa y Convento desde su fundación h a s ta  oy ha sido -  
Santuario  de Varones in signes en Santidad y L e tra s , y produ 
oido tan to s  h ijo s  santos que han I lu s tra d o  essa  Ciudad y Rey, 
no. Que de sus paredes s a l ió  con s in g u la r admiración un ta n  
gran Santo como e l  G lorioso Sant Vicente P e rre r  n a tu ra l de- 
e ssa  Ciudad, cuya celda y re liq u ia s  están  oy en é l :  Y a s s i -  
mésmo e l  Cuerpo entero del Bienaventurado Luys B ertrán  y de 
o tro s  muchos santos varones que han s id o , y son e l  propugná 
culo y defensa de essa  ciudad y Reyno, y de lo s  p a r tic u la re s  
en sus a f lic c io n e s  y tra b a jo s , a s s í  de ap re tu ras y f a l ta s  -  
de t r ig o ,  como en tiempos de p e s te , y en o tra s  sediciones -  
populares, por cuya in te rc e ss ió n  nos havéys lib rad o  de és
ta s  y o tra s  semejantes necessidades. Y que también fu e ra  -  
ju s to  que consideraTades que aq u e lla  casa después del ampa
ro  que tie n e  de l a  mano de Dios, y de aquellos Santos; e s tá  
debaxo de mi p ro tección  en v ir tu d  de d iversos p r iv ile g io s  -  
Reales concedidos por lo s  Señores Reyes mis progenitores* y 
por mi; y que l a  he venerado siempre como lu g a r tan  sagrado, 
y favo reb ib la , y particu larm ente con todos lo s  benefic io s -  
que me ha sido p o s ib le . Y demás de e s ta s  razones que univer 
salmente tocan a todos dev iera  atender l a  gente noble quán- 
ta s  fam ilias  de essa Ciudad y Reyno tiene*en  aquel convento 
sus e n tie r ro s , donde es tán  sepultados sus pasados cuya memo 
r i a  ha de quedar ofendida con lo s  hechos * Y pues a esto  o s- 
a  movido e l  deseo que teneys de l a  b e a tif ic a c ió n  de es te  Ve 
nerab le  Sacerdote; también debiérades a d v e r t ir  que estando- 
e s te  negocio tan  en sus p rin c ip io s  ninguna cosa puede s e r  -  

xmas p e r ju d ic ia l  para conseguir e s te  f in ,  como semejantes pú 
b lic o s  procedim ientos: pues o tros ta le s  como e l lo s ,  han s i 
do p a rte  para detener e l  progresso , de lo  que todos desea
mos; como lo  hfLveys entendido pop la s  personas que áe mi par 
te ;  y de l a  v u es tra  a s s is te n  en Éoma a l a  s o l ic i tu d  de e s ta  
causa* Y ansí viéndose olvidados de la s  obligaciones que os 
tocan , me ha parecido por e l  amor que os tengo y por lo  que 
deseo vuestro  b ien , y ha de s e n t i r  vuestros tra b a jo s : y tam 
bién  por lo  que im porta a l a  buena d irecc ión  de e s ta  oausa- 
aco rd áro slas , y juntamente deciros quan deservido he quedado
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de l a  in s ta n c ia  que h iz is te s  a lo s  Jurados y de lo s  que e l lo s  
proveyeron. Y juntamente encargaros y mandaros como lo  hago 
que p a ra  lo s  de delan te e s té is  muy a ten ta s  a  cum plir con -  
la s  que todos te n e is  a  aq u e lla  casa y a sus re lig io so s ;  pro 
curando no solo que vuestras  personas venerables y honra llos 
como es ju s to ; pero a s s i s te l le s  con todas la s  ocasiones que 
alguna gente popular se descompusieses con e l lo s .  Y para -  
que es to  quede entendido a s s l 9 se revoquen luego lo s  proce
dim ientos que lo s  Jurados h iz ie ro n  con tra  e l lo s :  que en lar* 
misma conformidad se lo  escrivo  y mando: en que a mas de l a  
s a tis fa c o ié n  que dareys a  Nuestro Señor Dios de lo  que en -  
esto  ha passado re  c i  v iré  de vosotros muy g ra to  y aoefepto -  
s e rv ic io . D ats. en Lisboa a  3 dé Agosto 1619* Yo e l  Rey" -  
(246).

Leída l a  ca r ta  en e l  Estamento H i l i t a r f é s to s  re 
s o lv ie r o n  obedecer a l  Bey y revocar la s  órdenes dadas a l a -  
Ciudad con tra  lo s  fr fc ile s  dom inioos. Lo mismo decid ieron  -  
l o s  Jurados9 una vez le íd a  l a  oarta  r e a l rem itid a  a e l l o s . -  
A sí pues9 e l  d ía  de san Franoisoo9 lo s  Jurados comunican a -  
lo s  f r a i l e s  que habían revocado todas la s  medidas impuestas 
eontra  e l l o s  y 9 por tanto 9 podían continuar d isfrutando de
sús a n ter io r es  p r iv i le g io s .

In ju sta s  a todas lu c e s  parecían  la s  medidas toma
das contra  lo s  f r a i l e s  poiruLa. Ciudad de V alen cia . S in  embar 
go9 en l a  c a r ta  d e l Rey a lo s  f r a i l e s  echamos en f a l t a  a lgu  
na rep ren sión  por su comportamiento. Desgraciadamente9 só lo  
prudencia p ide e l  Rey a lo s  f r a i l e s  p red icadores.

Después de e s te  desagradable asunto una cosa pare 
ce i r  quedando cada vez más c la r a . Los sim on istas se  b aten -  
en r e t ir a d a  viendo como sus medidas de p resión  no surten  -  
e fe c to  alguno9 Por con tra , lo s  f r a i l e s  y también e l  Arzobit: 
po ven re fo rza rse  sus p o sio io n es aunque to d a v ía  no parece -  
que vayan a  ganar d efin itivam en te l a  b a ta l la .

8 . -  E l c o n f l ic to  in m acu lista  y F rancisco Jerónimo 
Simón.

E l tema inm acu lista  no aparece en ningún momento
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en l a  v id a  del c lé r ig o  de San Andrés; por ello»  e l  t í t u l o  -  
de e s te  ca p ítu lo  puede in d u c ir  a  error* Mosén Simón se nos- 
m uestra a lo  largo  de su v id a  particu larm ente devoto de l a -  
Virgen. El episodio  de sus desposorios m ístico s lo  prueba de 
forma fehacien te»  s in  embargo» l a  devoción a  l a  Virgen bajo 
l a  advocación de Inmaculada no aparece nunca en su v id a . Só 
lo  su causa de b ea tificac ió n »  su azarosa causa» entronca - .  
con esa  devoción -por mor de sus seguidores» quienes» inou r- 
sos en e l  deven ir h is tó r ic o  de su tiempo» p rop ic ian  con -  
ig u a l ímpetu e l  logro de ambas causas* Causas que tien en  en 
común una s o la  cosa» te n e r  en su con tra  a  lo s  f r a i l e s  domi
n icos y a l  propio Arzobispo de V alencia Fray Is id o ro  Aliaga*

Agotado e l  recurso a  o tra s  vías» lo s  sim onistas -  
aprovecharon l a  oposición de lo s  f r a i le s  dominicos a  l a  p ía  
devoción a l a  Inmaculada para vo lver de nuevo en su p re ten 
sió n  de a c e le ra r  e l  proceso de b e a tif ic a c ió n  de Francisco -  
Jerónimo Simón* Quizás no se hizo conscientemente» pero pre 
ten d er l a  ciudad de Valencia que e l  Arzobispo e s tu v ie ra  pre 
sen te y d ie ra  su aprobación a l  juramento inm acu lista  que se 
q uería  hacer» e ra  arriesgado» sobre todo» cuando es tab a  to 
davía pendiente e l  tema de lo s  agravios su frid o s por Fray -  
Is id o ro  A liaga en l a  causa de b e a tif ic a c ió n  de mosén Simón*

La p re ten sió n  de l a  ciudad de V alenciano  e ra  del 
todo descabellada* Otras razones l a  apoyaban* No se puede -  
o lv id a r que l a  devoción a l a  Inmaculada estaba firmemente -  
asentada en e l  pueblo valenciano* Además» a l  p la n te a r  l a  -  
ciudad l a  cuestió n  de l juramente a  l a  Inmaculada» lo  hizo -  
siguiendo no sólo  e l  s e n t i r  popular sino también l a  conduc

t a  de o tra s  ciudades y d iócesis  españolas* En toda España»- 
e l  tema inm acu lis ta  se había reavivado durante e s te  tiempo» 
y es tab a  de candente ac tu a lid ad  a  n iv e i  teo lóg ico  y popular*

a . -  La causa de l a  Inmaoulada Concepción

E l tema de l a  Inmaculada Concepoión ha su frid o  aya 
ta re s  d iversos a lo  la rgo  de l a  H istoria*  Por Inmaculada -  
Concepción se entiende l a  concepción de l a  Virgen en e l  se
no de Ana s in  pecado o rig in a l*  "Conceptio pase iv a” llam an -
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lo a  teólogos a esto* Sin embargo, " la s  d if ic u lta d e s  de e s te  
m is te rio  para s e r  aceptado por una m entalidad ortodoxamente 
c a tó l ic a  eran graves por v a rio s  m otivos, en tre  e l lo s ,  porque 
carece de apoyo e s c r i tu ra r io  y p a t r ió t ic o ,  y , sobre todo -  
porque contradioe dos dogmas c a p ita le s  de l a  d o c trin a  c r i s 
tian as  e l  de l a  u n iversa lidad  del pecado o r ig in a l y e l  de -  
l a  consiguiente de l a  Redención de C ris to 91 (247)*

Desde e l  s ig lo  X III, y adn an te s , una s e r ie  de -  
teólogos hablan defendido l a  opinión m aculista* Para e l lo s ,  
no se podía acep tar que l a  Virgen hubiera  sido concebida -  
s in  pecado o rig inal*  En es te  sen tido  se expresaron doctores 
ta n  no to rio s como San Anselmo, Pedro Lombardo, Alejandro de 
Alós y San Buenaventura* Al lado de e s to s , o tro s  au tores co 
mo Ramón L u lio , Ware y Dune Escoto defendían l a  posición  in  
m acu lis ta , según l a  cu a l, l a  Virgen habla sido concebida -  
s in  l a  mácqla del peoado o rig ina l*  E sta  t e s i s  gozó de un am 
p lio  p re s tig io  a p a r t i r  de l s ig lo  XIV, cuando universidades 
como l a  de P a r ís , Oxford y Cambridge h ic ie ro n  votos de defen 
der l a  Inmaculada Concepción y c e le b ra r su f ie s ta *  Durante- 
lo s  s ig lo s  XV y XVI, o tra s  universidades se adh irie ron  a es 
t a  posic ión , siendo l a  Universidad de V alencia una de la s  -  
que primero lo  hizo en España* (248)*

Entre lo s  d iversos ava tares por lo s  que d isc u rre -  
e l  tema de l a  Inmaculada Concepción h a s ta  e l  s ig lo  XVII s e -  
pueden ap rec ia r algunas lin e a s  de conducta generales* La or 
den de Predicadores defendía l a  opción m acu lis ta , m ien tras- 
que franciscanos y je su íta s  eran  firm es defensores de la s  -  
t e s i s  inm aoulistas. La Ig le s ia  no se habla defin ido  nunca -  
•por l a  Inmaculada Concepción, pero aceptaba l a  p ía  devoción 
a  l a  Virgen bajo e s ta  advocación* Finalm ente, h a s ta  l a  l l e 
gada del s ig lo  XVII, l a  cuestión  inm acu lista  se mantuvo c i r  
c u n sc rita  a l  o lrcu lo  de la s  escuelas te o ló g ic a s , y , salvo— 
esporádicos ep isod ios, nunca atravesó  esto s  estrechos muros* 

Un cambio su s ta n c ia l se opera en l a  tem ática inma 
c u l i s t a  en lo s  primeros años de l s ig lo  XVII; " la  polómioa -  
tra sc ien d e  de la s  ideas más a b s tra c ta s  a l  plano de lo s  he
chos; la s  d iscusiones se extendieron a l  pueblo, degenerando 
a s í  en tum ultos c a lle je ro s"  (249)*
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Fue en S e v illa  donde se su sc itó  popularmente y de 
forma general l a  polémica inm acu lista  en 1613» Un predicador 
dominico» con escaso tien to»  habló desde e l  p ú lp ito  de su -  
convento con tra  l a  opinión piadosa de l a  Inmaculada Concep
c ió n . Sus palabras provooaron un grave escándalo en l a  c iu 
dad» enzarzándose en una dura polémica lo s  p a r tid a r io s  de -  
una y o tra  te s is»  Ambos bandos buscaron p ro tec to res  en l a  -  
Corte» y lo s  inm aoulistaa» t r a s  arduas gestiones» consi guie 
ron  que e l  Santo O ficio Homano le s  p e rm itie ra  so s ten er en -  
público su parecer s in  a ta c a r  a  lo s  m aculistas en 1617» A -  
lo s  m aculistas se le s  prohibió  exponer sus opiniones en pú
b lico  •

El tr iu n fo  de 1617 pareó la  dar v en ta ja  a  lo s  inma 
c u lis ta s»  quienes aprovecharon l a  ooasión para  remover en -  
profundidad e l  tema y conseguir un decreto p o n tif ic io  favo
rab le  defi|iitivam ente a sus te s is»  Al c a lo r  de todo esto» -  
"se hacen votos de defender l a  Inmaculada en universidades» 
cabildos» órdenes r e l ig io s a s ;  se erigen  co frad ías y santua^ 
r io s  bajo  l a  advocación inm acu lista ; se saluda invocando â - 
l a  Virgen purísim a" (250). Tantas muestras de fe rv o r oonsti 
tuyen» en palab ras de I .  Vázquez» un caso t íp ic o  de l a  exal 
ta c ió n  r e l ig io s a  de l a  España del s ig lo  XVII»

También a  V alencia l le g a  e l  clamor popular por l a  
Inmaculada» y lo  hace en e l  p reciso  in s ta n te  en que l a  cau
sa  de b e a tif ic a c ió n  de Francisco Jerónimo Simón vive sus ho 
ra s  más b a jas  ( 2 5 1 }»

b) E l c o n flic to  inm aculista  en V alencia

E l dominico Fray Juan GavastÓn es e l  primero que- 
engarza e l  tema de l a  b e a tif ic a c ió n  de Francisco Jerónimo -  
Simón con la s  t e s i s  in m acu lis ta s . Según GavastÓn» lo s  f r a i 
le s  dominicos» acusados de s e r  lo s  causantes del escaso éx i 
to  d e l proceso de b e a tif ic a c ió n  del c lé rig o  de San Andrés»- 
su fr ie ro n  ahora la s  consecuencias de e l lo  y fueron de nuevo 
v ilipend iados por e l  pueblo valenciano por oponerse a  l a  -  
opinión inm aculista#

Durante l a  Semana Santa de 1619# lo s  p a r tid a r io s -
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de mosén Simón no pudieron sac a r la s  imágenes del c lé rig o  -  
muerto en la s  procesiones* Entonces, e l  d ía  de l Jueves San
to ,  e l  Conde de Buñol aproveché l a  procesión de d isc ip lin a n  
t e s  que s a l í a  del convento de Predicadores para  poner de -  
nuevo en l a  p ic o ta  a  lo s  f r a i l e s  por su oposición a  l a  Inma 
culada* V estido, "mejor para  carnestolendas que para proce
s ió n  de p en iten c ia" , e l  de Buñol se perm itió  lleV ar en l a  -  
punta de su lanza  un amplio ca rtó n  con l a  s ig u ien te  co p la :-  
"Sin pecado o r ig in a l fue concebida H aría , Madre de l E terno- 
d ía" (252).

La invenoión de l Conde de Buñol fue in sp irad a , -  
según GavastÓn, por lo s  s im on istas , y , sobre todo, por lo s -  
je s u i ta s .  Contra e llo s  arrem ete ahora e l  dominico, pues cuan 
do se p roh ib ieron  la s  imágenes púb licas de Simón, lo s  padres 
de l a  Compañía su s titu y e ro n  l a  suya por una de l a  Inmacula
da, "por rpgaño de l a  Orden de Predicadores" (253)*

Un nuevo ejemplo r e la ta  e l  incansable denostador- 
de Francisco Jerónimo Simón y sus p a r t id a r io s . Ahora t ie n e -  
lu g a r durante l a  procesión del Corpus de 1619* Nada más co
menzar l a  p rocesión , lo s  f r a i l e s  de predicadores tuv ieron  -  
que o írse  expresiones como: " jV íc to r!"  y "Rápalos". Llegada 
l a  procesión  a  casa del Conde de Buñol é s te , "(que no se -  
desvela sino  como echar agraz en lo s  ojos de lo s  f r a i le s  de 
Predicadores en su in te n c ió n ), puso un cuadro hecho por é l -  
de p ropósito  para  es te  e fe c to . Y era  é l  un muchacho muy h er 
moso, v estid o  de azul a  lo  mundano, muy galán , y en e l  sue
lo  muchas y d ife re n te s  armas, y espada y daga, alzada l a  ma 
no derecha como amenazando, mirando a una Concepción, y tana 

> l e t r a  que decía : Quien d i je re  que mi madre fue en pecado con 
cab ida , yo l e  arrancaré  l a  v ida" (254)* Los más agrios e p í-  
to s  le  merecen a  GavastÓn l a s  invenciones de^ Conde de Bu— 
fiol.

La p ro life ra c ió n  de cuadros con l a  imagen de l a  -  
Concepción tuvo que se r  co rtada  por l a  In q u is ic ió n  mediante 
un e d ic to , pues, "no sacaban a l a  p laza  de l a  seo o tros a  -  
vender, sino cuadros de r e to ,  que a s í  se llamaban" (255)*

De lo s  a n te r io re s  ejemplos parece quedar c la ra  l a  
conexión que e x is te  en tre  l a  causa de l a  Inmaculada y l a  -
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d e l c lé rig o  de San Andrés * £1 auge de la s  t e s i s  inm aculistas 
coincide en Valencia con e l  re tro ceso  experimentado podía -  
causa de b e a tif ic a c ió n  de fran c isco  Jerónimo Simón* Tal e i r  
cunstancia  no es meramente tem poral, y*S[ut id én tico s  p a r t i 
darios y adversarios que encontramos en l a  causa de mosén -  
Simón9 volvemos a  encontrarlos de nuevo ahora defendiendo -  
l a s  t e s i s  m aculistas o inm aculistas*

También-el Arzobispo Fray Is id o ro  A liaga tuvo que 
pasar por e l  c á liz  amargo de lo s  inm acu lis tas . Al ig u a l que 
en l a  causa de Simón, su posic ión  ahora se rá  de un gran -  
ec lec tic ism o , s i  b ién 9 aprovechará l a  oportunidad que se le  
b rinda para  desahogar con tra  l a  ciudad de V alencia la s  innu 
merables quejas acumuladas*

c*- La e m b a .ia d a  inm acu lista  de l a  ciudad de Va*- 
J .en c ia  a l  Arzobispo fra y  Is ido ro  A liaga.

Encontrándose e l  Arzobispo en casa del Señor de -  
G ile t con ánimo de comenzar desde a l l í  l a  V is i ta  p a s to ra l a 
su d ió c e s is , l a  ciudad de V alencia decid ió  en v ia rle  una em
bajada, Npor medio del Raoional/ S indico , y uno de sus aboga 
dos o rd inario s a s is t id o s  de lo s  mazeros con sus ropones, y - 
mazos", para  p e d ir le  que a s i s t i e r a  en V alencia a l  solemne -  
juramento que l a  ciudad q uería  hacer de seg u ir y defender l a  
p ía  devoción de l a  Purísim a Concepción*

La embajada lleg ó  a G ile t a la s  s e is  de l a  mañana 
del d ía  11 de ju l io  de 1619* A la s  ocho fueron rec ib idos -  
por e l  Arzobispo* Fray Is ido ro  Aliaga se encontraba en l a  -  
s a la  de l a  casa  del señor de G ile t ,  y le s  re c ib ió  a  d is tan 
c ia  de s e is  o s ie te  pasos de su s i l la *  Luego, "por n u e s tra -  
orden, y con l a  r o d i l la  en e l  suelo , l e  besamos l a  mano, y- 
nos dio l a  bendición, y su Illma*. y nosotros uob sentamos"- 
( 256) .

El ambiente debía s e r  frío *  R acional, Abogados y - 
Síndico explioaron a Aliaga e l  motivo de su v ia je*  Desde -  
que e l  Rey Don Joan mandó venerar y confesar l a  Purísim a -  
Concepción de n u es tra  Señora s in  mancha de pecado o r ig in a l-  
en 1394, hay en Valencia xana la rg a  tra d ic ió n  a  l a  devoción-
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de l a  Inmaculada Concepción* E sta  tra d ic ió n  se ha mantenido 
siempre 9 7  ahora, l a  ciudad pretende hacer un solemne ju ra 
mento parq e l  cual reoaban l a  a s is te n o ia  de su 111 ma* S i su 
Illma* no puede tra s la d a rse  de momento a V alencia, l a  c iu 
dad no t ie n e  inconveniente en d i l a ta r  e l  juramento h a s ta  -  
que su lima* disponga de tiempo para ello*

Heoha l a  p e tic ió n , Fray Is id o ro  A liaga no desper
d ic ió  l a  ocasión que se le  presentaba* Durante más de una -  
hora le s  estuvo hablando, y muy poco tiempo se ocupó del t e  
ma objeto de l a  embajada* Todo su tiempo lo  empleó en h ab la r 
de lo s  agravios que l a  ciudad de V alencia le  había  hecho* -  
E l, que con ta n ta  i lu s ió n  hab ía  entrado en V alencia a l  s e r -  
nombrado su  P a s to r , "no havía  sido accepto n i  b ien  rec ib ido  
en l a  Ciudad y que havía sido para  lo s  Valencianos bocado -  
de vómito y de mala digestión"* Ya no se detuvo en su expo
s ic ió n , y particu larm ente  fue desgranando sus quejass

• -  Se le  hab ía hecho q u ita r  e l  s i t i a l  en l a  ig le 
s i a ,  "con grande menosprecio de su dignidad", s in  considerar 
que e l  cerem onial Romano da y concede s i t i a l  a  lo s  obispos* 

• -  No se l e  perm itía  lleveu? capellanes cerca en -  
la s  procesiones para a s i s t i r l e ,  y lo s  criemos y lacayos dé
lo s  Jurados daban con e l  codo a  lo s  capellanes y lo s  ap a rta  
ban de su lado* Hasta t a l  punto lleg ó  e l  a trev im ien to , que- 
rozaron su persona con lo s  mazos, le  p isaron  e l  a lba  y l a  -  
capa, y por poco lo  derriban  a l  suelo*

• -  En ocasión de pregones y de o tra s  dem ostracio- 
nes púb licas se le  guardaba poco decoro*

• - E n  V alencia, "Havían hecho pasquines y l ib e lo s  
infam atorios co n tra  su Illma* y le  havían pintado como demo 
nio y hecho Verdugo de lo s  Apostóles y de lo s  Santos, que -  
l e  avían llamado a voz en g r i to  y a sus barbas, m otilón, cu 
g o t, y herege, diciendo v ío to r  e l  P* Simón 7  a  pesar del mo 
t i l ó  y que una noche avían ido muchos hombres en tro p e l por 
l a  Ciudad con una bandera y o a ja , haziendo pregones, y con
vocando gente con tra  su Illma* a t í tu lo  de d e z ir  en Valen
ciano que lo s  devotos del P* Simón acudiesen y estuv iesen  -  
prevenidos con tra  su Illm a*, y que tambión en muchas ocasio 
nes le  havían emprendido l a  Cassa a  su Illm a , tirando  muchas 
p ied ra s* ••"
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• -  La ciudad de V alencia no castigó  a lo s  cu lp ab le s , 
a pesar de s e r  de d ía , n i  h izo  sentim iento alguno, cuando -  
" lleg ó  a l  P a lac io  un loco con un pendón o f ig u ra  del Padre- 
Simón levantada en una caña y con muchos, y se paseó por e l  
p a tio  y por fu e ra  diciendo a voz en g r i to  todos Vixcha lo  -  
P . Simón a pesar de l m o tiló , y o tra s  palabras descompuestas, 
y que después se pararon en l a  P laza delante d e l 'P a la c io , y 
a e llo s  se lle g ó  mucha gente de capa negra, y que su Illma* 
se h a lló  en cuidado de lo  que a r ia  y a lo  últim o se hubo de 
s a l i r  a una ventana encomendándose a  Dios, y le s  dio muchas 
bendiciones• ••"•

• -  Lamenta Fray Is ido ro  que en lo s  acontecim ientos 
del t r e s  de marzo de 1619» estando é l  en Madrid, nadie hu
b ie ra  hecho nada para salvaguardar su casa» Inc luso , p i  d i en 
do ayuda su v ic a r io  a l  Gobernador, é s te  se l a  negó»

y  No pensaba vo lver más a  V alencia, pues lo s  va^ 
lene i  anos no l e  merecían» Solamente re g re sa r ía  cuando r e c i 
b ie ra  de l a  ciudad muestras s a t is f a c to r ia s  de su cambio de
posic ión  respecto  a su persona»

• - S e  quejaba también e l  Arzobispo de que se le  -  
te n ía  por enemigo de la s  cosas de mosén Simón, cuando lo  -  
que é l  hab ía  hecho había  sido favorecerlas*  En un año termd 
nó su proceso y lo  rem itió  a  Roma; a  sus devotos, siempre -  
le s  había señalado "lo  que podían hacer líc ita m e n te , que e ra  
l le v a r  re l iq u ia s  de l P» Simón encomendarse a é l  en sus o ra 
ciones ynvocarie en sus trab a jo s  y enfermedades, a iunar l a -  
v i g i l i a  del d ía  en que murió, y guardar e l  d ía  quando de por 
s i  fu e ra  de precepto por s e r  de San Marcos, encenderle ve las  
y acud ir a  sus sep u ltu ra  a re z a r le  y que para  esto  a llegava 
como te s t ig o s  a  lo s  mismos que se mostravan máa devotos y -  
apasionados" • Sobre e s te  últim o aspeoto de l a  devoción de -  
Francisco Jerónimo Simón, A liaga comentó a lo s  embajadores, 
que desde que entró  en l a  ciudad fue su p re ten sió n  re u n ir  -  
una ju n ta  de personas graves para que l e  ase so ra ra , s in  em
bargo, todos se lo c im pidieron alegando que ta le s  jun tas -  
provocarían alboro tos por p a rte  de l pueblo» Al f in a l ,  se -  
v io  obligado a r e c u r r i r  a  Roma» A llí  l e  agradecieron su ac
tuación  y , trasladado  su informe a lo s  Cardenales de l a  San 
t a  In q u is ic ió n , se enviaron la s  órdenes que ya conocían to 
dos»
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Expuestas todas sus que ja s , Fray Is id o ro  A liaga -  
d io  finalm ente su opinión sobre e l  tema de l a  embajada. A -  
é l  le  parecían  b ien  la s  f i e s ta s  que se pensaban d e leb ra r, -  
cuanto más grandes fueran mejor* En cuanto a l  juramento y -  
vo to s , e l  Arzobispo te n ía  sus dudas* Nada te n ía  que d e c ir  a  
lo  que o tro s prelados hubieran hecho en sus d ió c e s is , é l  te  
n ía  su 'p rop io  dictamen, h a s ta  e l  punto 9 de que s i  e l  ju ra —■ 
mentó hecho en la . Universidad e ra  t a l  como le  habían r e f e r í  
do, estaban todos lo s  que lo  habían jurado excomulgados* -  
Respecto a l  juramento de l a  Giudad, se le  o frec ían  dos d i f i  
cu ltades: " la  prim era que l a  persona que de p resen te  jurava 
y votava te n e r  l a  dicha p ía  y devota opin ión, por e l  juramen 
to ,  se obligava a no poder ad m itir n i  s e n t i r  l a  c o n tra r ia  y 
que era  cosa contingente le e r ,  o, h o ir  alguna razón, o, r a 
zones por l a  c o n tra r ia  opinión que l e  convenciessen e l  en
tendim iento y más viendo que ahún no e s tá  reprovada por l a -  
Ig le s ia  y que en t a l  caso se h a llav a  de una p a rte  con e l  vo 
to  y juramento y de o tro  con e l  nuevo dictamen de su enten
dimiento por l a  opinión c o n tra r ia  y que es to  en fuero de -  
oonciencia podía l le v a r  ynoonvenientes. La segunda que l a  -  
Ciudad quería  ju ra r  y v o ta r universsúmente por todos sus ve 
zinos y moradores p resen tes y porven ir y que e ra  no sólo con 
tin g en te  y probable, sino c ie r to  que de p resen te  havía en -  
l a  Ciudad personas de co n tra rio  parecer y que también podían 
v en ir  o tra s  que lo  fuessen y lo  mismo podría  suceder en lo s  
tiempos venideros y que ju ra r  y v o ta r  en la s  Almas de lo s  -  
o tro s , baxo de ta n ta  variedad y contingencia también podía- 
causar inconvenientes y que esto  lo  decía su Illm a . con de
seo de a c e r ta r  y m irar por sus almas” *

Acabada l a  resp u esta  del Arzobispo, lo s  embajado
re s  de l a  ciudad de Valencia tra ta ro n  de convencerlo eon -  
buenas razones, haciéndole v e r l a  ocasión inm ejorable que se 
le  presentaba ”p ara  perpetuo quietud y paz” de l a  Ciudad. -  
Aliaga continuó en su posic ión . Como Arzobispo y dominico -  
le  debía repugnar profundamente e l  p r e s id i r  e l  juramento* -  
E l no acababa de v e r c la ro  la s  razones de l a  ciudad: seguro 
mente, en tendía que l a  p re tensión  ciudadana é ra  una nueva -  
espada de Damocles sobre su cabeza*

S i dec id ía  p re s id ir  e l  juramento, sus hermanos de
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háb ito  no le  perdonarían nunca e l  paso dado* Su mismo herma 
no , e l  In q u is id o r General, e ra  co n tra rio  a la s  t e s i s  inmacu 
l i s ta s *  Por co n tra , s i  no aceptaba l a  propuesta ciudadana,-  
quedarla de nuevo en mal lu g a r ante sus fe lig re sé s#  Al f in a l ,  
se  mantuvo en una posición  ambigua y volv ió  a  r e p e t i r  su ya 
oonocida opinión de que "no eramos dignos en V alencia de te  
n e r  P relado , n i  de v e rle  y desengañándonos que no hab la  de- 
bo lver a  V alencia h as ta  que l a  I g le s ia  y su dignidad tu v ie -  
ssen  sa tis fa c c ió n "  •

La g a lla rd a  re sp u esta  de l Arzobispo re c ib ió  cumpli 
da s a tis fa c c ió n  por p a rte  de lo s  rep resen tan tes de l a  Ciu— 
dad* Punto por punto, fueron respondiendo a  todas la s  quejas 
de Fray Is id o ro  Aliaga*

Con re fe re n c ia  a l  s i t i a l ,  l a  ciudad de V alencia -  
nunca lo  hab la  v is to  en tiempos del P a tr ia rc a  R ibera, n i  -  
tampoco en* e l  de sus p recedesores, por s e r  l a  Seo c a p il la  -  
r e a l  y no colocarse más s i t i a l  que e l  de su M ajestad o su s- 
a l t  e raos .

Los señores Jurados de Valencia no hablan perm ití 
do l a  f a l t a  de compustura de sus o f ic ia le s  en la s  p rocesio 
nes* La Ciudad no pretende que e l  Arzobispo no l le v e  acompa 
fian tes, "sino  que lo s  capellanes no hagan y le ra  en tre  e l  -  
Sor* Arzobispo y e l  Sor* V irrey y Jurados sino que se pongan 
a  lo s  choros de suerte  que vengan a  quedar l ib r e s  la s  espa l 
das de su Illm a» , para que la s  descubran s in  ympedimento a l  
Sr* V irrey  y Jurados y que es to  e ra  muy ju s to  porque d e s ta -  
foxma yvan lo s  capellanes más en orden y en forma de p roce- 
s s ió n " •

Acerca de lo s  pasquines, lo s  rep resen tan tes  de l a  
Ciudad hacen saber a l  Arzobispo: "que e ra  una cosa d ia v ó li-  
cámente in tro d u c id a  en e l  mundo con tra  P o n tíf ic e s  y Reyes y 
que e ra  siempre de d i f í o i l  y cas s i  imposible averiguación -  
porque n i  con sensuras se descubría  n i  por pregones n i  p re
mios se averigua"*

Pocas cosas debía esp e ra r e l  Arzobispo de lo s  ac
to s  de niños y lo co s , y e llo , se confirma con la s  pruebas -  
de obediencia que todos d ieron  cuando s a l ió  su Illma* a l  -  
balcón y comenzó a  r e p a r t i r  bendiciones* Los hombres ju ic io
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8 0 8  de l a  ciudad no estaban p resen tes cuando se in su lta b a  -  
a l  Arzobispo» aunque acudieron p re sto  a l  lu g a r y» con pesco 
zones» a le ja ro n  de a l l í  a  lo s  "niños" y a lo s  "locos" mos
trando de e s ta  manera» " e l  buen zelo que todos ten ía n  de -  
s e rv ir  a  su P relado".

Los sucesos acaecidos e l  d ía  t r e s  de marzo de 1619 
tqmbién fueron a trib u id o s por d o s  embajadores de l a  ciudad 
a l a  gente de poco d iscu rso . En dichos sucesos no in te rv i 
n ieron  la s  personas no tab les de V alencia; s i  bien» re c a lc a -  
e l  abogado de l a  ciudad» nanea se debía haber le íd o  e l  edic 
to  in q u is i to r ia l  mientfras l a  embajada enviada a l  Rey por l a  
ciudad de V alencia se encontrara  negociando en l a  C orte.

Los valencianos "eran  gente muy devota y c h r is t i a  
na» y re l ig io s a " .  Aquí "se frequentavan tan to  como en o tra -  
p a rte  del mundo lo s  Sacramentos". Siendo esto  así» lo s  emba 
jadores d$ l a  ciudad de Valencia quieren hacerle  comprender 
a Aliaga que nunca se le  han dado motivos para  que é l  no -  
qu iera  vo lver más a l a  Ciudad.

A lo  expuesto por Fray Is ido ro  A liaga en tom o a 
Francisco Jerónimo Simón» le  contestó  e l  Racional que: " e l -  
daño de e s ta r  es te  negocio en e l  estado que estava  hav ía  na 
cido de haver querido su Illm a . dexarle de l a  mano y no t r a  
t a r l e  y que muy bien  pudiera  haver acudido a l a  ob ligación - 
de su dignidad y dado consuelo a l  Pueblo con v e r y examinar 
e s te  negocio por su mano y que e l  haver tenido lo s  devotos- 
d e l Pe. Simón algunos sentim ientos havía nacido de que su * 
Illm a . no tra ta v a  del mismo modo de l a  veneración de lo s  -  
o tro s  Beatos que eran re lig io so s  y sólo havía  puesto l a  man- 
no en reform ar l a  veneración del Pe. Simón y que s i  a l  p r in  
c ip io  se huv iera  hecho con lo s  Beatos re lig io so s  lo  mismo -  
que su Illm a . in te n tó  con e l  Pe. Simón naide huv iera  hablan
do pa lab ra  porque ver que en esto  havía d iversidad  ynquietó 
a  muchos".

Por último» ciñéndose a l  tema que le s  había  l le v a  
do ante l a  p resenc ia  del Arzobispo» l a  embajada de l a  Ciu
dad l e  explicó que no estaba  b ien  informado del juramento -  
inm acu lista  hecho por l a  U niversidad. Tras s e r le  ac larada  -  
l a  forma como se hizo» A liaga lo  en tendió . Posteriorm ente»- 
se quiso hacer v er a  Fray Is id o ro  A liaga que sus dudas sobre
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e l  juramento de l a  Ciudad no ten ía n  fundamento 9 sobre todo9 
t r a s  saber que hombres doctos y o tro s Prelados en España lo  
habían hecho» Si pese a  e s to , d i seguía manteniendo su posi 
c ión , no habla inconveniente en que nombrara a algunas per
sonas para  que9 junto a la s  nombradas por l a  ciudad de Va
le n c ia , t r a ta r a n  acerca del juramento y de lo s  inconvenien
te s  que e l  mismo presentaba»

El Arzobispo aceptó l a  ú ltim a p e tic ió n  hecha por 
lo s  embajadores de l a  ciudad» El re s to  de lo s  temas tra ta d o s , 
pese a la s  c la r if ic a c io n e s  hechas, no s irv ió  para  e lim inar
la s  d iscrepancias ex is ten te s  en tre  l a  ciudad de V alencia y - 
su Arzobispo» Más de cinco horas duró l a  e n tre v is ta  y , a l  -  
f in a l ,  continuaban en p ie  la s  mismas divergencias» Ringuna- 
de la s  p a r te s  se mostró d isp u esta  a  ceder en sus razonamien 
tos»

4 $ a r ic i  G ila r t ,  persona que no puede s e r  juzgada- 
corno in tencionada en menoscabar l a  au to ridad  esp iscopal, y -  
a  quien hemos seguido fielm ente en su narrac ión  de l a  emba
jada, no acaba de entender cómo pudo Fray Is id o ro  A liaga -  
d esp erd ic ia r l a  ocasión que se le  brindó para  hacer la s  pacas 
con su ciudad y sus h ijos»  La resp u esta  es c la ra  para  Apari 
ci» En e l  Arzobispo A liaga, "pudo más e l  zelo  de no d e ja r -  
ofgendida su Dignidad, que e l  amor a  l a  paz, sosiego, y con 
suelo de todo su Arzobispado y de toda una Ciudad y Reyno,-  
que lo  deseavan" (257)»

Fray Is id o ro  A liaga no supo o no quiso re so lv e r -  
adecuadamente e l  asunto de Francisco Jerónimo Simón» Sus f i  
delidades a l  háb ito  dominico pudieron más que e l  s a n t i r  de

nlos valencianos» Lo mismo aconteció ahora con e l  juramento- 
inm aculista» Es verdad que ambos temas eran muy co n flic tiv o s  
y poco p rop ic io s a una resp u esta  clara» Sin embargo, e l  Ar
zobispo p re f i r ió  p u d rirlo s  en | jun tas y reuniones antes que
de ja r lo s  zanjados para siempre» D ifícilm ente comprendiéron
lo s  valencianos l a  a c ti tu d  de su Prelado, a l  que s igu ieron - 
id en tificando  más como a  un h ijo  de Santo Domingo que oomo- 
Arzobispo suyo»

En cuanto a l  tema inm acu lis ta , continuó sus propios 
derro teros s in  aparecer ligado  nunca más a l  asunto de Fran
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cisco  Jerónimo Simón* En 1622, e l  Papa Gregorio XV em itió -  
un Breve en e l  que, aunque no se declaraba dogma de fe  e l  -  
m iste rio  de l a  Inmaculada Concepción, a l  menos, se confirma 
ba como opinión piadosa y se p ro h ib ía  a lo s  m acu listas de
fender sus t e s i s  en público y en privado* Era un nuevo tr iu n  
fo , y como t a l ,  fue celebrado en V alencia con solemnísimas- 
f ie s ta s*  (238)* Finalm ente, e l  8 de diciembre de' 1661, l a  -  
bula de Alejandro VII "S o llic itu d o  omnium ecc&esiarum” decía 
raba teim inantem ente que l a  Virgen H aría nfue preservada de 
l a  mancha de pecado o rig in a l en e l  prim er in s ta n te  de su ~ 
concepción" (259)*

\
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9*- La personalidad p e c u lia r  de Pedro Cabezas y 
Francisco Jerónimo Simón

Muchos personajes p a r tic ip a n  en l a  ag itada  h is to 
r i a  de Francisco Jerónimo Simón. Desde e l  Rey y e l  Papa, -  
h as ta  f r a i l e s 9 c lé r ig o s , canónigos, pueblo l la n o , b ea ta s , -  
e tc .  De todos, ninguno como Pedro Cabezas tie n e 'u n a  ac tua
ción  ta n  s in g u la r en e s ta  azarosa h is to r ia .

Pedro Cabezas, 11 a l i a s ” Juan Jiménez, Alonso Jimé
nez, Sanz, Grau, Arpía, Carchoto, E s ta rp ia , Valenciano, e to . ,  
t ie n e  algunas cosas en común con Francisco Jerónimo Simón. -  
Ambos son de ex tracción  humilde y s in  fo rtu n a  en l a  v ida  y, 
pese a e l lo ,  alcanzaron c ie r ta  no to riedad . Francisco Jerón i 
mo Simón l a  consiguió después de muerto por haber sido en -  
v ida v ir tu o so , estud ioso , recogido, m ístico  y "san to” . Pedro 
Cabezas alcanzó l a  fama en v ida  porque, digno represen tan te  
de ese personaje s in g u la r de l a  España del s ig lo  XVII que -  
es e l  p ica ro , e ra  d icharachero , truhán , lad rón , desvergonza 
do, tro ta d o r  de caminos, c r is t ia n o , m orisco, ju d ía , d i la p i
dador de lo  a jeno , barbero , c iru jan o , c lé r ig o , e s tu d ia n te ,-  
e tc» , S i Pedro Cabezas hub iera  recopilado en l ib ro  lo  que -  
fue capaz de hacer en v ida hoy d isfru taríam os de una exce
len te  novela de aventuras. Pero no lo  h izo ; to d a  su a je tre a  
da e x is te n c ia  l a  dedicó a un único f in ,  convencer a todos -  
de que e ra  f in g id a  l a  san tidad  de Francisco Jerónimo Simón. 
Cabezas reco p iló  n o tic ia s  v a r ia s , elaboró memoriales, v ia jó  
a Roma, fue a l a  Corte; h a s ta  t a l  punto tra b a jó , que nad ie- 
como é l  hundió en l a  ciénaga más profunda l a  v ida  y m ilagros 
del c lé r ig o  de San Andrés. Otro personaje en e s ta  h is to r ia -  
tie n e  s im ilitu d  con Pedro Cabezas, e l  dominico Fray Juan Ga 
vastón . Pero , s in  excesivo temor a equivocam os, creemos -  
que lo  actuado por Pedro Cabezas en con tra  de mosén Simón -  
deja  pequeño lo  hecho por e l  f r a i l e  dominico. Unicamente, -  
e l  gigantesco tra b a jo  de o tro  dominico puede compararse con 
e l  llevado  a cabo por Cabezas. Ros referim os a  l a  lab o r rea  
liz a d a  por Fray Alonso de l a  Fuente en l a  h i s to r ia  de lo s  -  
alumbrados de Extremadura y Baja Andalucía. S i Fray Alonso- 
consiguió que l a  In q u is ic ió n  p e rs ig u ie ra  a  lo s  alum brados,-
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Pedro Cabezas hizo posib le que e l  c lé r ig o  valenciano no l i e  
gara  a  l a  santidad* En su empeño y mucho nos tememos que Pe
dro Cabezas no estuvo solo* A averiguar esto  y lo  que h izo - 
vamos a dedicar la s  páginas sigu ien tes*

a . -  Una esp ec ia l b io g ra f ía

Desgraciadamente 9 no disponemos de una extensa bio  
g ra f ía  de Pedro Cabezas* Conocemos de su v id a  n o tic ia s  f ra g  
m entarlas y p a rc ia le s  entresacadas de v a rio s  au to res o f a c i  
l i ta d a s  por é l  mismo (260). Una amplia re la c ió n  de la s  co
r r e r ía s  de Cabezas fue e s c r i ta  por D* B a lta sa r  Vidal de B la 
nes en forma de memorial de impugnación de la s  confesiones- 
re a liz a d a s  por e l  propio Pedro Cabezas* Sólo e s ta  re la c ió n -  
nos perm ite acercarnos, desde l a  p a rc ia lid a d  de lo s  d a to s*- 
a  l a  v ida  $ e l  denostador de mosén Simón* Demasiado poco, pe 
ro  su f ic ie n te  para  t r a z a r  e l  semblante de e s ta  f ig u ra  singu 
l a r  en l a  todav ía  más s in g u la r h is to r ia  de Francisco Jerón i 
mo Simón* (261)*

D* B a lta sa r Vidal de B lanes9 embajador y s ín d ico - 
d e l Reino de Valencia en l a  C orte9 trab a jó  p a ra  lleV ar a  -  
buen puerto  e l  proceso de b e a tif ic a c ió n  de Francisco Jerón i 
mo Simón* Tropezó en su quehacer con ava tares amargos, pero 
ningún asunto fue para é l  tan  dure y d i f í c i l  como e l  de Pe
dro Cabezas* S i Cabezas se dedicó a p e rseg u ir a l  c lé r ig o  de 
San Andrés manchando su persona* D* B a lta sa r se co n v irtió  -  
en l a  sombra de Pedro Cabezas h a s ta  conseguir que d ie ra  con 
sus huesos en l a  cárcel*

Hilvanando n o tic ia s  de d is t in to s  lu g a re s , D* Bal
ta s a r  V idal de Blanes va trazando l a  b io g ra f ía  de Pedro Ca
bezas:

"Dize pues es te  hombre* que es n a tu ra l  de Osuna*- 
e h ijo  de Pedro Fernandez eábega y de B enita  Vázquez* que -  
fueron casados* y que no se acuerda quando se baatizó* y -  
que le  d ieron e l  bautismo en l a  y g le s ia  de n u e s tra  Señora -  
de l a  Assunción de Osuna*•*• nació e l  d ía  de san Pedro d e l-  
afio 1565. que siempre se acuerda haverse llamado Pedro* y -  
que con e s te  mismo nombre fue confirmado en l a  y g le s ia  de »
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san Pedro de Osuna a  edad de s ie te  años, y que l e  confirmó- 
un Obispo que no se acuerda su nombre, n i quien fue , y que- 
por e l  ap e llid o  de su padre se ha llamado, y llam a e l  " lic e n  
ciado Pedro Cabeqas", s i  b ien  no es graduado de cosa alguna, 
siguiendo e l  uso de C a s t i l la ,  donde llaman licenciados a  to  
dos los que tra e n  háb ito  c le r ic a l ;  u l t r a  d e l qual nombre se 
llamó "Pedro de San Pablo" en un passaporte , que l e  dio e l -  
P rincipe Cardenal de Saboya, y su dato, en Turín a 20. de se 
tiembre 1616* mudándose e l  nombre, porque no le  tuv iessen  -  
por esp ía  en la s  guerras de Sáboya". A ta le s  nombres hab ría  
que añad ir lo s  " a lia s "  antes c ita d o s , pues con e llo s  fue co 
nocido Cabezas en o tro s  momentos de su v id a . (262).

Parece c ie r to  e l  origen  andaluz de Pedro Cabezas. 
Que fuera  de Osuna es más dndoóo, pues é l  mismo, en papeles 
e sc r ito s  de su mano, se hace pasar unas veces por n a tu ra l de 
Osuna y o tra s  de Salobren (263).

Pedro Cabezas s a l ió  de Osuna a lo s  diecinueve años, 
trasladándose a  V alencia s in  mediar motivo aparente alguno. 
Aquí v iv ió  más de vein tiocho  años con alguna interm itencias- 
provocada por sus es tu d io s . En V alencia, Pedro Cabezas desa 
r ro l ló  una in te n sa  ac tiv id ad : ^estud ió  Gramática t r e s  años, 
y se l a  enseñó a  un maestro que llamavan Pal mi reno que ya -  
es muerto, y Torre l i a ,  y Ceba, que son d ifu n to s , y luego -  
oyó la s  a r te s  del Maestro P e rre r , que murió V icario  del Eos 
p i t a l  General de V alencia, y oyrlas duró t r e s  años, después 
estud ió  Teología, y C irug ía , que l a  leyó e l  maestro C atalán, 
y estudió  l a  C irug ía  quatro años, y después p la t ic ó  s ie te  -  
en e l  h o sp ita l de Valencia" (264)*

D ie c is ie te  años de p rá c tic a s  y estud ios no colmad- 
ron l a  inqu ietud  de saber de Pedro Cabezas, pues "se fue a^ 
Salamanca, y oyó medicina t r e s  años de l Doctor S o ria , y del 
Doctor Godínez, y en A lcalá oyó dos años del Doctor Pedro -  
G arcía, y de Juan Alonso" (265); Después, cuando ya contaba 
41 años de edad, volv ió  de nuevo Cabezas a V alencia donde -  
e ra  considerado, "hombre en te ro , y con opinión en e l  pueblo 
de verdadero, y estimado en tre  l a  gente p rin c ip a l"  (266).

Extraña que ta n  completa formación u n iv e rs i ta r ia ,  
narrada por e l  propio Pedro Cabezas ante e l  V icario General 
del Arzobispado de Toledo cuando estuvo preso en l a  cá ro e l-
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a in s tan c ia s  de D* B alta sa r V idal de B lanes, no l e  b a s ta ra -  
para d e ten ta r en Valencia una ocupación digna de su saber*- 
Mucho nos tememos, la s  pruebas elaboradas por D* B a lta sa r  -  
a s í parecen confirm arlo , que ta n to s  estud ios no fueron sino  
alusiones quiméricas de l a  mente an to jad iza  de Pedro Cabe
zas*

P ara D* B altasa r V idal de B lanes, no e x is te  nada- 
en l a  v ida del de- Osuna que perm ita t r a s lu c i r  una formación 
u n iv e rs i ta r ia  amplia* Cabezas desconocía cuántas eran la s  -  
horas canónicas, ignoraba e l  l a t í n ,  no entendía nada de c i 
ru g ía , y  para colmo, segdn lo s  testim onios de quienes lo  t r a  
ta ro n  en V alencia, su e s tan c ia  en l a  ciudad siempre estuvo 
salp icada  por e l  escándalo* En e l  H ospital General de Valen 
c ia ,  lu g ar donde d e sa rro lla  gran p a r te  de su v id a , Pedro Ca 
bezas e ra  considerado un lad rón , pues hurtaba l a  lan a  de -  
lo s  colchones, g a ll in a s  y  todo cuanto podía ( 267 ) *

Cuando se celebraron  en V alencia la s  f i e s ta s  p o r- 
e l  matrimonio de Felipe I I I ,  Pedro Cabezas nllev ab a  locos -  
por la s  Casas de lo s  Grandes, y T ítu lo s , que con su M ajestad 
v in ie ron , y de la s  limosnas oopiosas que le  davan, se apro- 
vechava en muchas can tidades; y con esto  le  velan  muy lu z i -  
do en e l  v e s tid o , que lleb av a  debaxo de l a  gerga de Juan de 
Dios” (268)*

La v id a  personal de Pedro Cabezas en V alencia tam 
poco era  muy tranqu ila*  Se amancebó en? e l  h o sp ita l Moon una 
muger de la s  s e rv ic ia le s  de aq u e lla  casa , que te n ia  h a b il i 
dad en la b ra r  randas, y pun tas, y le  llev av a  ourioso , y b ien  
puesto*' (269)* Cuando lo  echaron del h o sp ita l "por lad ró n ,-  

% amancebado, rebolvedor y hombre de mala lengua, y perversa^ 
natu ra leza" (270), se amancebó de nuevo con o tra  mujer que- 
v iv la  en l a  p laza  de Predicadores* De e s to , deduce D* B alta  
s a r  e l in ic io  de una supuesta amistad con lo s  f r a i le s  domi
n icos (271)#

Aparte de e s ta s  "v irtu d es"  no extrañas para  l a  épo 
ca , a Pedro Cabezas "se le  prueva de a lcahuete , que llev av a  
a su  oasa mujeres ruynes, y luego t r a í a  hombres para  que se 
echassen con e l l a s ,  y quando le s  combidava, e in c ita v a  a se 
mojantes abominaciones, le s  d ez la , fuessen a su casa , por—
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que te n ía  en e l l a  Tin nadador famoso" (272) • Por s i  fue ra  po 
co , " la  v ile z a  también de su persona» y l a  baxeqa de su án i 
mo se mostravan» en que se rv ía  en ocasiones de truhán» por- 
muy poco in te rés»  y se ponía a b ay la r por una comida de h i
gos» o porque le  d iessen  de bever» y lleg av a  a su baxega a -  
ta n ta  ro tura» que en la s  enferm erías de la s  mugeres del Hos 
p i t a l  mostrava 9sus vergüenzas*, y algunas vezes^ desatascán 
dose lo s  calqones» hombre por e s ta s  cosas ten ido  por b o rra - 
cho» y s in  honra» y tan  soez» que sabiendo le  ochavan del -  
h o sp ita l por ladrón» 1 se puso a  b ay la r9 en una de la s  qua— 
dras del» cantado ta les»  o sem ejantes pa lab ras: 9a  mi me -  
echan por ladrón» y en e s ta  casa  todos lo rso n 9" (273)*

P e r f i l  negro e l  que nos- trasm ite  D. B a lta sa r Vidal 
de Blanes de Pedro Cabezas» £1 Síndico de l a  ciudad de Va
le n c ia  in te n ta  por todos lo s  medios hundir l a  f ig u ra  de Ca
bezas» para  de e3 ta  forma» m ostrar l a  catadura moral de -  
quien se perm ite v il ip e n d ia r  l a  f ig u ra  del venerable Fran
cisco  Jerónimo Simón» £1 empeño de D* B a lta sa r no sólo va -  
d irig id o  a s a lv a r  l a  honra del c lé r ig o  muerto» sino también 
l a  de toda una ciudad y Reino que lucha por oonseguir su an 
s iad a  b ea tificac ió n »

Todavía d irá  más cosas D» B a lta sa r con tra  Pedro -  
Cabezas» Sobre su persona tr a z a rá  in te rro g an te s  no re su e lto s . 
Acusaciones veladas de se r  morisco p ra c tic a n te  de l a  re lig ió n  
islámica» ¿Quizás también judío? ¿Apóstata por haber profe
sado l a  orden de Antón M artín en Granada?» En d efin itiv a»  -  
"este  es e l  hombre que te s t i f ic a »  y pone su lengua jm l a  pu 
reza» perfecc ión  y san tidad  de l Padre Simón" (274)*

Al margen de .cual fu e ra  l a  personalidad enigm áti- 
'c a  de Pedro Cabezas» és te  dedica gran p a rte  de su v ida a l a  
causa de mosén Simón* Por culpa de Simón» e l  andaluz pasó -  
avatares d iversos y no siempre s a t is fa c to r io s  para su perso 
na» Su largo  p ereg rin a je  comenzó un d ía  de Santa C atalina  -  
m ártir  de 1615# Tal día» Pedro Cabezas s a l ió  de Valencia en 
d irección  a Madrid» "yendo directam ente a h ab la r a l  I l u s t r i  
salmo señor Don Bernardo de S ando v a l y Rojas» Arzobispo que 
fue de Toledo In q u is id o r General» y aviendo estado un año -  
continuo en l a  Corte» se fue con l ic e n c ia  del dicho señor -  
I lu s tr ís s im o  a P a rís  a h ab la r a l  padre Ribas de l a  Orden de
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san Francisco Confessor de l a  seren lssim a Beyna de F rancia, 
y desde a l l í  passó por e l  Piamonte, y le  prendieron en T ri
s a  de Provenga, y l e  llev a ro n  preso a  Turín , donde lo  es tu 
vo sesen ta  d ía s , y a l  cabo d e llo s  le  so lta ro n , y con e l  pa^- 
ssaporte  ya dicho se fue a Alexandrfa de l a  P a lla ,  y a l l í  -  
habló a Horozco Maestre de Campo y Marqués de M ortara, y es 
tuvo con e l  seys d ía s , y le  embié a  M ilán, a  que'hablasse -  
oon don Sancho de Luna C astellano de aquel C a s t i l lo ,  de don 
de se fue a  Venecia, y estuvo cuatro  meses, y de a l l í  a Ro
ma, donde estuvo tre z e , y e l  d ía  de n u es tra  Señora de Agos
to  del año 1617* sa lió  de Roma, y vino a n u es tra  Señora de- 
L oreto , y por l a  Provenga a M arsella , y de M arsella a  Barce 
lo n a , y de a l l í  a V alencia en háb ito  de P eregrino , y a l l í  -  
estuvo cosa de tre y n ta  d ía s , e hizo l a  información de mori- 
bus e t  v i t a  para  ordenarse, y desde a l l í  fue a  Osuna, donde 
hizo inform ación de genere, por e l  mes de Margo de 1618» y - 
por e l  Mayo vino a Madrid, y de a l l í  se fue a S e v illa , don
de se ordenó de corona en e l  mes de Junio , y con d im issorias 
para  quatro menores de don Pedro Vaca de Castro Argobispo -  
de S e v illa , que se lo s  dio estando en e l  monte Santo de Gra 
nada, se fue a  ordenar a  Burgos, a contemplación del señor- 
P residen te  de C a s t i l la ,  que oy es , y ordenado bollrió a Madrid 
en p rin c ip io  deste  año 1619* donde a  l a  aazón estava e l  Arce, 
diano de Toledo, y teniendo n o tic ia  d es te , le  embió a l i a — 
mar para  v e r le ,  y conocerle, y le  habló , y conoció estando- 
p resen te  don Bernardo de S ando v a l y Rojas Arcediano de Tala 
v era , y ambos juntos oon e l  Obispo de Troya le  examinaron -  
de l e t r a s  humanas y d iv in as , y se vino con lo s  dichos Arce
dianos a Toledo, donde estuvo cinco , o seys semanas, y con- 
e llo s  bolv ió  a Madrid, y ha estado t r e s  meses h a s ta  que ac
r a  le  prendieron en Junio” (275)*

Pedro Cabezas re a liz ó  su la rg o  reco rrid o  con t r e s  
m il s e is c ie n to s  re a le s  que te n ia  a l  s a l i r  de Valenoia, £1 -  
origen de e s te  dinero nos es desconocido; de buena f e ,  cabe 
suponer que e ra  suyo y que no le  habla sido entregado por -  
nadie» Cuando se le  agotó su c a p ita l  en Roma, "se su sten tó - 
de lim osna, que pedia en e sp ec ia l a lo s  Cardenales Belarm i- 
no, y Pedro Aldobrandino, y sa lid o  de Roma se fue susten tan  
do de limosna" • En o tro s momentos de su n a rrac ió n , Cabezas-
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d ice  que durante su v ia je  v iv id  de p ra c tic a r  e l  o fic io  de -  
"barbero, "sangrando y afeytando por lo s  lu g a re s19 (276)*

Todos lo s  desvelos de Pedro Cabezas, " s in  que per 
sona alguna le  aya embiado, ayudado, n i  apadrinado, dádole, 
n i  prometido cosa alguna", han sido por su p rop ia  voluntad- 
(2 1 1 ) .  Y a s i ,  se encuentra preso y s in  nada en 1619* Amargo 
f in  para  a lguien  como é l / f c á b la  ayudado tan to  a l a  Ig le s ia -  
a  desvelar la s  patrañas supuestamente ex is ten te s  en l a  san
tid a d  de Francisco Jerónimo Simón.

Durante la s  e s tan c ia s  de Cabezas en Roma y Madrid, 
e sc rib id  numerosos memoriales sobre l a  san tidad  fin g id a  del 
humilde c lé rig o  de San Andrés, nombrando a  lo s  responsables 
de esa  supuesta san tidad . Dichos memoriales, d irig id o s  siem 
pre a la s  más a l ta s  in s tan c ia s  del Estado, minaban l a  fama- 
de mosén Simdn. D. B a lta sa r Vidal de Blanes se vio  obligado 
a ac tu a r p^ra c o n tra r re s ta r  la s  actuaciones del de Osuna. -  
Primero acusd a Cabezas ante e l  Huncio de su Santidad en Es 
paña. E sta  acusación no obtiene l a  re sp u esta  esperada porque 
e l  Nuncio, según A parici G ila r t ,  tem ía en fren ta rse  con l a  -  
au toridad  del Confesor del Rey, Fray Luís A liaga. S im ilar -  
re su ltad o  rec ibe  l a  acusación ante e l  V icario  de Madrid y -  
o tro s m in is tro s . Finalm ente, Don B a lta sa r acude a Toledo, -  
Aquí, e l  V icario General Dr. Antonio de San V icente, admite 
l a  q u e re lla  co n tra  Cabezas, y , hechas la s  pruebas y recogidos 
los tes tim o n io s, d ic ta  auto de p r is ió n  con tra  é s te .  Una vez 
en l a  c á rc e l, Cabezas se dec la ra  pobre de solemnidad, y e l -  
Reino de V alencia se v io  obligado a su s te n ta r le  con cinco -  
re a le s  d ia r io s  durante toda su es tan c ia  en l a  p r is ió n , que
see prolongó por espacio de cinco años.

Algún tiempo después de e s ta r  preso Pedro Cabezas, 
se ab rió  una lucha sorda por su causa en tre  l a  In q u is ic ió n - 
y e l  V icario  General de Toledo. Al f in a l ,  e l  V icario tuvo -  
que ceder y e l  Santo O ficio asumió l a  causa del de Osuna. -  
Cabezas fue encerrado entonces en la s  cá rce les  de lo s  fami
l ia r e s  del Santo O ficio de Toledo. Por p a rte  del Reino de -  
V alencia se re q u ir ió  que le  tuv ieran  seguro y en p r is ió n  -  
más ce rrada ; pero , finalm ente, lo  so lta ro n , ordenándole que 
se p re se n ta ra  an te  lo s  inqu isido res de l a  Suprema en Madrid, 
lo s  cu a le s , se apiadaron de Cabezas y lo  so lta ro n  con fiado
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re s  para  que v iv ie ra  en Madrid o s e is  leguas en su derredor 
(278).

A parici G ila r t  su s te n ta  l a  opinión de que m ientras 
Fray Luís A liaga estuvo en e l  cargo de Inqu is id o r General -  
p ro teg ió  siempre a Pedro Cabezas* S i e s ta  aseveración fu e ra  
c ie r ta ,  y de momento no ex is te  documentación su fic ie n te  pap- 
r a  p ro b a rla , p a re c e ría  evidente que Cabezas fue impulsado a 
r e a l iz a r  su tra b a jo  por todos aquellos que se oponían a l a -  
san tidad  de Francisco Jerónimo Simón9 y 9 más en concreto, -  
por lo s  f r a i le s  dominicos (279)*

H asta 1627 podemos seg u ir  e l  r a s tro  de Pedro Cabe 
zas* Después de esa  fecha pocas cosas sabemos de él* Sola
mente volvemos a  te n e r  n o tic ia s  suyas e l  7 de mayo de 1668* 
En esa fecha, se rec ibe  una c a r ta  en Valencia del agente en 
Homa/ Miguel M olinos, donde é s te  m an ifies ta  te n e r  t r e s  o cua 
t r o  te s t ig o s  que le  han hablado de^xmxerte s in  Sacramentos -  
de Pedro Cabezas (280)*

T r is te  f i n  e l  de Pedro Cabezas* Peleó y luchó como 
nadie para  apear de l a  peana de l a  san tidad  a Francisco Je
rónimo Simón* Si fue mandado a l a  lucha por a lgu ien , o lo  -  
hizo vo luntariam ente, es algo que im porta poco para  su sino 
personal* Nada sacó de tan to s  desvelos* Su p e tic ió n  a l  Rey- 
para  que "en remuneración de ta n  grandes y tan  o h ris tia n o s-  
se rv ic io s " , l e  fu e ra  concedida una cap e llan ía  de rezo en -  
Ronda creemos que no le  fue atend ida (281)* Su f í n ,  o lv id a 
do de todos, acon teció , a l  p a rece r , en cua lqu ier lugar de -  
Europa (282)*

b*- Pedro Cabezas y Francisco Jerónimo Simón

Las b io g ra f ía s  de Francisco Jerónimo Simón no a lu  
den nunca a una supuesta re la c ió n  personal en tre  e l  c lé rig o  
de San Andrés y Pedro Cabezas* En cambio, s í  que suelen c i 
t a r  a Cabezas como impulsor de la s  páginas negreta urdidas -  
en torno  a l a  fama del clérigo* En e s te  sen tid o , l a  va lo ra
ción que lo s  b iógrafos de Simón hacen de l a  persona del de- 
Osuna es en extremo negativa* Petra Fray Antonio Panes, Cabe 
zas "fue un hombre de ba$o nacimiento y más bajas  costumbres,
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tem erario» inquieto» vagamúndoH y en f in  ta l»  que le  hubo -  
m enester e l  in fie rn o  para  s a t is fa c e rs e  de l a  mucha pérdida» 
que havla te n id o * .."  (283).

Pedro Cabezas no t ie n e  ningún au to r que alabe su - 
comportamiento de forma c la ra . No conocemos o tro  testim onio 
en su favor» salvo e l  agradecim iento que le  m an ifiesta  e l  -  
dominico Pray B a lta sa r Boca» en nombre de su convento» por- 
" lo  que havía trabaxado por l a  Ig le s ia "  (284)* Por eso» re 
s u l ta  sorprendente que e l  dominico Pray Juan Gavastón no ha 
ga a lu sión  a  Pedro Cabezas» sobre todo» cuando en su "Vida- 
escandalosa de Simón" ex is ten  grandes s im ilitu d es  con la s  -  
acusaciones que e l  de Osuna lanza  con tra  mosén Simón. Hasta 
t a l  punto son id én tica s  la s  acusaciones de ambos con tra  S i
món» que se hace muy d i f í c i l  d is c e rn ir  a quien pertenece l a  
a u to r ía  de la s  mismas.

J¡ío sabemos oon c e r te z a  s i  Pedro Cabezas t r a tó  per 
sonalmente a  Francisco Jerónimo Simón. De sus declaraciones 
an te e l  V icario General de Toledo se deduce que s í  lo  cono
ció» e incluso» que estuvo presen te  en algún episodio de l a  
v ida  del c lé r ig o  de San Andrés. Todo esto  es posible» y no- 
hay ninguna razón para  no c re e r lo . Pero e l  conocimiento que 
Cabezas tu v ie ra  de Simón no ex p lica  su u l t e r io r  comportamien 
to  con su f ig u ra . Es pues b as tan te  inexp licab le  l a  animad
v ersió n  de Pedro Cabezas por Simón; tampoco es f á c i l  de com 
prender» que l a  conciencia lax a  de l andaluz se rev o lv ie ra  -  
co n tra  e l  c lérigo» h a s ta  e l  punto de hacerlo  marchar a  Roma 
y l a  Corte para  t r a b a ja r  con todo ahínco con tra  l a  causa de 
b e a tif ic a c ió n  de Simón. 0 algo im portante acontece en l a  v i  

%da de Cabezas» o cabe pensar» que algu ien  le  Induce y u t i l i  
za para  sembrar en todas p a rte s  c izaña su f ic ie n te  y documen 
tada  co n tra  Francisco Jerónimo Simón.y sus p a r tid a r io s .

Pedro Cabezas negó siempre que su aventura fu e ra - 
su sten tada  por a lgu ien . Pero r e s u l ta  muy sospeohosa l a  f e l i  
c i ta c ió n  enviada por Pray B a lta sa r  Rooa; y no lo  es menos, -  
que fu e ra  Fray Luís Aliaga» primero como Confesor del Rey»- 
y luego como Inqu isido r General» quien p ro teg ie ra  a  Cabezas.

En e l  ánimo de lo s  sim onistas siempre e x is tió  l a -  
c reen c ia  de que Pedro Cabezas no actuó solo» sino movido por
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lo s  f r a i le s  dominicos* Sin embargo, no ex is ten  pruebas feha 
c ien te s  para  co n c lu ir l a  ligazón  de Cabezas con lo s  f ra i le s *  
También es verdad, que s i  hub iera  ex is tid o  t a l  lig azó n , no-
iban  a s e r  lo s  f r a i le s  ta n  to rpes  de proclamarla*

De la s  declaraciones de Cabezas sólo se saca en -
lim pio que e l  P r io r  de V aldecristo  Fray Gaspar Gimeno, e l  -
franciscano  Fray Jover y e l  dominico Fray B a lta sa r  Boca l e -  
enviaron c a rta s  agradeciéndole sus desvelos y trabajos*

c*- Las acusaciones de Pedro Cabezas co n tra  
Francisco Jerónimo Simón»

Las acusaciones lanzadas por Pedro Cabezas con tra  
Francisco Jerónimo Simón van encaminadas a  minar l a  san tidad  
de éste* Son acusaciones sobre mal c a rá c te r , malas compañías 
actos lic e n c io so s , f a ls a  v irg in id ad  y m ilagros y , en d e f in í 
t iv a ,  f a ls a  santidad* Pedro Cabezas recoge en sus acusacio
nes todo lo  malo que he oído de mosén Simón, lo  m ezcla, y -  
e l  resu ltado  no puede s e r  más espectacular* El Simón san to - 
de sus p a r tid a r io s  queda convertido en un se r  decrép ito  y -  
licen c io so  • Además, como Pedro Cabezas sabe que sus acusa^ 
ciones no pueden te n e r éx ito  en V alencia, se lan za  a p red i
c a rla s  por lo s  caminos a  todos lo s  que quieren o ir ía s*  En -  
Madrid, en Roma y en o tros lu g a re s , donde no e x is te  l a  pen
s ió n  por Simón, donde todo es v is to  con mayor f r ia ld a d , es
ta s  acusaciones a l  menos mueven a in terrogan tes*  Se in ic ia n  
in v estig ac io n es , comisiones, etc* La oizaña e s tá  sembrada y , 
b ien  cu ltiv ad a  por lo s  co n tra rio s  de l c lé rig o  de San Andrés, 
«no ta rd a  en dar lo s  fru to s  apetecidos*

Para Pedro Cabezas, Francisco Jerónimo Simón habla 
ba "¿esparcidamente con có le ra , y arrojadamente"* El mismo- 
le  v io  hab lar a s í en e l  E studio , en la s  c a lle s  y en^mercado* 
Corrobora su afirm ación con e l  ejemplo del PaVórde Sor i  ano* 
Este Paborde, tra tando  c ie r to  punto de Teología, c i tó  a San 
to  Tomás, y Simón le  d ijo : "que nos tra e  V*m* aqui essos -  
fray  laso  s ,  no ay o tros que lo  tra e n  mejor que él"* Como re 
p rend ie ra  a l  Pavorde a Simón, és te  puso cara  de sentim iento 
y  pesar por lo  dicho; pero según Cabezas, Simón "puso e l  -  
ro s tro  impío con tra  lo s  Santos", y desde entonces, "jamás -
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l e  pudo ver a l  dicho Padreé Simón, antes l e  cobró aborrecimien 
to  por lo  que av ía  dicho** (285)*

La segunda acusación con tra  e l  c lé r ig o  de San An
drés fue recogida por Cabezas en Valencia de boca de un t a l  
López Ferrer*

Simón v is i ta b a  a menudo l a  oasa de l a  bea ta  Fran
c is c a  L lop is , "donde llev ab a  g a l l in a s , y pollos» y muy b ien  
de comer, y a l l í -  comía» y cenava con e lla»  y que l a  bea ta  -  
se acostava en una cama» que estav a  en su aposento» y que -  
dentro  del mismo se quedava a dormir e l  Padre Simón sobre -  
una a rca" . Como un d ía  e l  hermano de l a  b ea ta  l a  r iñ e ra  por 
esto» Simón habló con é l  y le  d ijo : "que s i  c re ía  que en tre  
é l  y su hermano no av ía  mal ninguno» le  d a r ía  una cédula» -  
para  quando muriesse» se fuesse derecho a l  oielo» s in  to o ar 
purgatorio** (286).

^A parici G ila r t  nos a c la ra  algo sobre l a  personal! 
dad de este  López Ferrer* Pobre de caudal y de ta len to»  con 
c ib ió  l a  id ea  de que e ra  p a r ie n te  de San Vicente F e rre r s in  
más fundamento que e l  de te n e r su mismo apellido* Fue amigo 
de Pedro Cabezas; con é l  fue a Madrid y a l l í  v iv ió  a su eos 
ta* La idea  de Cabezas con López F e rre r  e ra  l a  s ig u ien te : a  
cambio de que López F e rre r t e s t i f i c a r a  con tra  mosén Simón,-  
Cabezas le  prometió p re se n ta r un Memorial a  su Majestad a -  
trav é s  de lo s  Consejos de Estado y de Aragón. En dicho Memo 
r i a l  se debía e s tu d ia r  e l  papel clave jugado por San Vicen
te  F e rre r en l a  unión de lo s  re in o s de C a s t i l la  y Aragón» -  
re sa ltando  l a  sen tenc ia  a r b i t r a l  d ic tada  por e l  santo valen 
ciano en favor del In fan te  D* Fernando* Después» una vez -
aclarado esto» y resu ltando  que e l  gran se rv ic io  prestado -
por San Vicente F e rre r no fue premiado, y siendo López Fe— 
r r e r  e l  heredero de l a  fa m ilia , se podía su p lic a r  a  su Majes 
tad  que le  h ic ie ra  a é l  la s  mercedes correspondientes a  ta n  
señalado obsequio hecho a lar Corona por e l  Santo* El ejem
p lo , de s e r  c ie r to ,  in d ic a r la  l a  "validez" que debemos pres 
t a r  a  lo s  testim onios de ta n  "cu a lificad o s"  te s t ig o s  (287)* 

Mayor gravedad re v is te  l a  acusación sigu ien te  de- 
Pedro Cabezas* El de Osuna dice "aver v is to  s i e te ,  o ocho -
vezes a l  dicho Padre Simón y r  a l  Grao con dos hermanas, l a -
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una llamada Angela P érez , y l a  o tra  Inés P érez, juntam ente- 
con o tro , o o tro s  dos C lérigos, y que todas la s  vezes que -  
l e s  v ié jun to s, llevavan e l  coche cerrado , y echadas la s  -  
co rtin a s  por todas la s  c a l le s ,  por donde passavan, h a s ta  sa  
l i r  fue ra  de l a  ciudad”« Más aiin, "e s ta s  Angela P érez, e -  
Inés fé re z  hermanas, son la s  dos hech izeras, y que é s ta s  -  
fueron la s  au toras d esta  san tidad  del Padre Simén, y f in a l -  
mente, que con é s ta s  murió siendo rameras y hech izeras” -  
(288)* E sta acusación, v e r íd ic a  en c ie r ta  medida, fue sab ia  
mente orquestada por lo s  émulos de mosén Simón. Los simonis 
ta s  n ecesita ron  r e c u r r i r  a  todo tip o  de argumentos para po
der demostrar l a  in ex ac titu d  de t a l  acusación. Al f in a l ,  -  
siempre quedó una c ie r ta  duda im posible de e r ra d ic a r  to t a l 
mente.

En con tra  de lo  defendido por todos sus partida^— 
r io s ,  Francisco Jerónimo Simón no murió v irg en . C ie rta  mujer 
en V alencia hab ía  dicho a Pedro Cabezas, ”que e l l a  sab ia  co 
mo no e ra  v irgen  e l  padre Simón; porque av ia  dormido con -  
e l l a ,  y l a  av ia  conocido cam alm ente” . Amparándose en e l  se 
c re to  de l a  In q u is ic ió n , no quiere e l  de Osuna r e f e r i r  e l  -  
nombre de e s ta  m ujer. No debemos o lv id a r  que Pedro Cabezas- 
estaba siendo in terrogado por e l  V icario General de Toledo, 
y que anteriorm ente habla depuesto ante e l  Consejo de l a  Gcí 
n e ra l In q u is ic ió n  por mandato de l Inqu isido r General Fray -  
Luis A liaga, y por orden del Rey (289)*

La supuesta san tidad  de Simón es una invención de 
lo s  beneficiados de l a  parroqu ia de San Andrés. Los c lé rig o s  
de e s ta  parroqu ia , in fluenciados seguramente por algunas mu 
'je re s  beatas de l entorno de Simón, creyeron que ten ían  un -  
compañero san to . Movidos por e s te  s e n t i r ,  predicaron en to 
da Valenoia y o tro s lugares de l Reino l a  san tidad  de mosén- 
Simón, y con e s to , se movió un gentío  que de todas p a rte s  -  
acudió a San Andrés a honrar y venerar l a  f ig u ra  del c lé r i 
go muerto. Los c lé rig o s  de San Andrés para  mejor l le v a r  ade, 
lan te  su id ea , colocaron, pese* a  l a  oposición de algunos,-  
e l  cuerpo del c lé r ig o  en un túmulo en medio del a l t a r  mayor. 
Aparte o tras  razones que se le  escapan, Pedro Cabezas c ree - 
que l a  razón ú ltim a que movió a  c ie r to s  beneficiados de San
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Andrés a proclamar santo a Simón fu e 9 en unos casos l a  ambi 
c ión , y en o tro s , l a  necesidad "de a c re d ita r  su persona, que 
lo  av ía  m enester, porque antes desto tuvo fama de e s ta r  -  
amancebado". Esto últim o lo  r e f ie r e  del Canónigo de Orihue- 
l a  Vicente F e rre r  Estevan, más ta rd e  confesor del Rey (290).

Pedro Cabezas e s tá  convencido de que lo s  milagros
*

rea lizados por mosén Simón después de su muerte son todos — 
fin g id o s . Y no solo e s to , acusa a  lo s  sim onistas de p re ten 
der comprarle para  que no fu e ra  diciendo cosas co n tra ria s  a  
Simón. Asi, "un Domingo de Agosto del año 1613, estando en- 
e l  mercado junto a l a  horoa, hablando con un C lérigo Menor, 
que passava de Madrid a Roma, y no sabe quien e s , n i su nom 
b re , se lleg ó  a é l  e l  Licenciado V ic to ria  beneficiado en S. 
Andrés, y tomándole aparte  le  dixo de p a rte  de l c le ro  y su
ya, fueese amigo de todos, y que fuesse con é l ,  y saoasse -  
de casa un mercader en ropa, o en dineros h a s ta  en suma de
m il l ib r a s  va lenc ianas, porque no dixesse mal del Padre S i
món, ya que no queria  d e z ir  b ien : y que a s s is t ie s s e  todos -  
lo s  d ias en san Andrés con lo s  beneficiados un ra to  a la s  -  
d iez de l a  mañana, donde le  v iesse  e l  pueblo, y que e l  no -  
quiso a r ro s t r a r  a  e l lo " .  (291)*

Por ú ltim o, Pedro Cabezas no se detiene en lanza r 
acusaciones más o menos genera les , sino que también fu s tig a  
a lo s  inven tores y fomentadores de l a  f in g id a  san tidad  de -  
mosén Simón. En lo s  e s c r ito s  de Cabezas aparecen c itados -  
e c le s iá s tic o s  y se g la re s . Entre lo s  prim eros: Fran Antonio- 
Sobrino, e l  Canónigo de O rihuela Vicente F e rre r Estevan, e l  
Doctor Guittonda, mosén C a s ti l lo ,  mosén T ris tan y , mosén V ic- 

' t o r i a ,  mosén S a la , mosén Pedro (s a c r is tá n  en l a  c a p il la  de- 
Simón), Doctor P asto r de Chiva, Doctor A rtieda, Doctor Vi
l l a r ,  Doctor de l Arrabal de X átiva, mosén M artínez de l a  Ve 
ga, mosén Esparza y Fray Cimber* Entre lo s  se g la re s , no f a l  
t a  gente muy p rin c ip a l de Valencia: El Gobernador D. Jaime- 
F e rre r , su h ijo  D. Luís F e rre r , e l  V icecan c ille r de Aragón- 
D. Andrés Roig, D. Gerónimo Kuftez, D. Ramón Sanz, D. Olso -  
Sanz, D. Lorenzo Sanz, D. B a lta sa r Vidal de B lanes, Balda -  
(correo mayor de V alencia), Bononi (m ercader), H icer León -  
(de l Consejo de Aragón), Micer Mayor (regente  de V alencia),
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C a s tillo  (de l a  c a lle  de l a  x e rea ), e l  c iru jano  R iglós, V&- 
naclocha, Adrián e l  hornero y su h i j a s t r o 9 e l  criado del Con 
de de C arle t Pascual e l  M allorqulnf Luís (fue a r t i l l e r o  en- 
B em ia), Micer Juan B au tis ta  Polo9 Nicolás (hermano de Simón) 
y l a  beata  F rancisca  L iopis (292) •

d*- Memorial de defensa co n tra  la s  acusaciones 
de Pedro*Cabezas»

La Ciudad y Reino de V alencia no podía d e ja r de -  
responder a la s  acusaciones v e r tid a s  con tra  Francisco Jeró
nimo Simón por Pedro Cabezas* Empeñados en lo g ra r  su b e a ti
f ic a c ió n  debían hacer c a l la r  l a  voz destemplada de Cabezas; 
más aón, cuando la s  acusaciones de e s te  estaban basadas en- 
hechos poco demostrables 9 y la s  más de la s  veces se so ste 
n ían  con Versiones de segunda mano9 rumores, etc* La Ciudad 
y Reino de V alencia encargaron a su rep resen tan te  en Madrid, 
D* B a lta sa r V idal de Blanes,~ que ac tua ra  con todos lo s  medios 
a su alcance p ara  re fu ta r  la s  acusaciones de Cabezas*

Durante muchos años9 D* B a lta sa r V idal de Blanes. 
estuvo estrecham ente vinculado a l a  causa de Francisco Jeró  
nimo Simón* Desde su cargo de Embajador y Síndico del Reino 
de V alencia, bregó, en momentos a  veces muy d i f í c i l e s  y a— 
margos, para  conducir a buen puerto  l a  causa del humilde ció 
rigo* Buscó siempre en su trab a jo  l a  ayuda de aquellos que
me jo r  pudieran s e rv ir  a sus f in e s ,  no dudando en mover Io s -  
re so r te s  necesarios para mejor co n c lu ir su tarea*  Al f in a l ,  
su  empeño re s u ltó  e s t é r i l ,  y a fin es  de 1619» lo  encontramos 

* en V alencia p ro v is to  de una c a r ta  de F elipe I I I  en l a  cu a l-  
é s te  alaba su trab a jo  rea lizado  en l a  Corte* D. B a ltasa r -  
continuó vinculado a l a  causa de mosén Simón después de -  
1619* Todavía en 1622, le  vemos in te rv e n ir  redamando a l  San 
to  O ficio  una c e r t if ic a c ió n  de que e l  ed ic to  in q u is i to r ia l -  
de 1619 se cumple en l a  Ciudad de Valencia (293)*

El Sindico del Reino de V alencia con testó  a  la s  -  
acusaciones de Pedro Cabezas por medio de una la rg a  MImpug
nación de la s  confessiones de Pedro Cabezas, hechas ante e l  
V icario  General de l a  Santa I g le s ia  de Toledo, Sede Vacante" 
(294)* En g en era l, D* B a lta sa r responde a la s  acusaciones de
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Pedro Cabezas haciendo h incapié  en e l  poco fundamento de -  
la s  mismas, y en l a  r a ra  h ab ilid ad  de l de Osuna para  desde
c ir s e ,  con tradecirse  o c a l la r  en lo s  momentos más importan
tes*

Vidal de Blanes no admite l a  acusación de que Si
món puso " e l  ro s tro  impío con tra  lo s  Santos” después de se r
reprendido por e l  PaVorde Soriano* Su defensa se basa en a r  
g ü ir , cómo se pone e l  ro s tro  impío oontra  lo s  santos* S i t a l  
impiedad fue cometida por mosén Simón, es d i f í c i l  comprender 
como Cabezas concluye su acusación diciendo: ”puso l a  ca ra - 
con muestras de sentim iento y pesar de lo  que av ía  dicho”*

Ya en páginas a n te r io re s  hemos hecho n o ta r  l a  in 
flu e n c ia  que sobre Simón e je r c ía  l a  bea ta  valenciana Francia 
ca Llopis* F rancisca fue una personalidad de gran p re s tig io  
en lo s  c írc u lo s  e s p ir i tu a le s  valencianos, donde se daba am
p lio  c ré d ito  a sus experiencias m ísticas* F rancisca L lo p is- 
fue siempre considerada por Simón como su m aestra y madre -  
e s p i r i tu a l ,  por ta n to , sus re lac iones no se c ircu n sc rib ie ro n  
a l  plano e s p i r i tu a l ,  sino que se ampliaron a l  t r a to  personal 
y humano* Los d e trac to res  de Simón buscaron en esas re la c io  
nes personales l a  ex is te n c ia  de algo más, te jien d o  sobre es 
to  una s e r ie  de acusaciones a te n ta to r ia s  oontra l a  v irg in i 
dad de ambos* Acusaciones, h a s ta  c ie r to  punto, equivocadas- 
dada l a  extrema escrupulosidad del c lé r ig o  y de l a  b ea ta  en 
e l  tema de l a  castid ad  personal* En todas la s  casas donde -  
s irv ió  Simón, "no perm itió  en trassen  jamás mugeres en su ar* 
posento” * Respecto a l a  b ea ta , cabe d e c ir  que es uno de lo s  
personajes del panorama e s p ir i tu a l  valenciano de quien se -  
'd ijo  que hab ía  muerto oon l a  g rac ia  bautismal* (293)*

Mayor d if ic u l ta d  re v is te  l a  defensa de Simón de -  
l a  acusación de haber tra ta d o  familiaxmente a la s  hexmanas- 
Inés y Angela Pérez, "siendo rameras y hech izeras” (296)* -  
Ya R* Robres dedicó amplio espacio a d e ta l la r  l a  v id a  de es 
ta s  dos hermanas fiado  de l a  narrac ión  del dominico Fray -  
Juan Gavastón* Gavastón se ensañó con ambas hermanas jo rque , 
a  p a rte  de s e rv ir le  de argumento f á c i l  con tra  Francisco Je
rónimo Simón, le  ayudava a  lan za r veladas acusaciones con tra  
lo s  je s u ita s  y con tra  lo s  f r a i le s  de l a  Merced por l a  exce-
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s iv a  eredulidad de e s ta s  órdenes ante l a  san tidad  fin g id a  de 
la s  dos hermanas (297)*

La argumentación de Vidal de Blanes flaquea  y e s -  
poco consis ten te  en e l  tema de la s  hermanas Inós y Angela -  
Pérez. D. B a lta sa r sólo apo rta  supuestas contrad icciones en 
la s  declaraciones de Pedro Cabezas, s in  aden trarse  en nadap- 
más (298)* Más e x p líc ito  se m uestra en e s te  asunto A parici- 
G ilart*  Este auto!r d ife re n c ia  a  ambas hermanas* Inés Pérez- 
tuvo por confesores a lo s  padres mercedarios Nolasco y Fran 
c isco  de Sevilla*  Murió con fama de san tid ad , permaneciendo 
su cuerpo expuesto sobre un túmulo en l a  Ig le s ia  de l a  Mer
ced, a donde acudió a venerarlo  gran concurso de gente* Se- 
h ic ie ro n  muchos re tr a to s  suyos, y e l  Arzobispo de Tarragona 
Fray José Sanchis colocó uno en e l  m onasterio del Puig (299)* 
La pítima e sc a lp é lic a  de Fray Juan Gavastón acusaba a  Inés -  
Pérez de hech icera , embaucadora, a lboro tadora de conventos, 
y capaz de enem istar a  unos f r a i le s  con tra  o tro s í  In c lu so ,-  
lo s  propios compañeros de háb ito  de Gavastón se v ieron  in 
mersos en sus desvarios (300)*

Angela Pérez estuvo reo lu sa  por orden de l a  Inqui 
s ic ió n  en e l  convento de la s  Monjas de Jeru sa lén  dos o t r e s  
veces por " la  lig e re z a  de haver subido una noche de San Juan 
con o tra s  donzellas de su edad, a in q u ir i r  por aquellas su
p e rs tic io s a s  d ilig e n c ia s  que suelen  hazerse aq u e lla  noche,-  
quien havla de s e r  su marido" • Salió  tan  cambiada de la s  -  
monjas, que adoptó l a  dec isión  de tomar e l  háb ito  en e l  Bea 
t e r io  de l a  Merced* Angela oonfesaba en l a  Casa P rofesa  de- 
l a  Compañía con lo s  Padres Boroto y Paulino* Este últim o l a  
.a s is t ió  en su m uerte, y dió su conformidad para que su cuer 
po fu e ra  enterrado en l a  Casa P ro fesa  (301)*

Hasta ahora hemos expuesto lo  que hoy conocemos -  
de la s  hermanas Inés y Angela Pérez* Independientemente de- 
e l lo ,  e s tá  su re la c ió n  con Francisco Jerónimo Simón* Para -  
Gavastón, a l  ig u a l que para Pedro Cabezas, l a  ún ica  culpa *  
de Simón s e r ía  l a  de haberlas tra ta d o , haber ido de excur
s ió n  y de que le  cuidaran en su p o s tre ra  enfermedad* Todo -  
es to  parece c ie r to ,  $ero de e l lo  no podemos deducir nada -  
más* El re s to  son meras h ip ó te s is  s in  ninguna base c i e r t a , -
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encaminadas9 no como pretende Robres, "a l a  ju s ta  va lo ración  
de l a  a c ti tu d  de lo s  dominicos que combaten l a  su p e rs tic ió n  
que ha prendido con t a l  a rra ig o  en V alencia1*, sino  a  impedir 
que Francieco Jerónimo Simón fu e ra  b ea tificad o  (302)*

La incon tinencia  sexual de Simón es un tema muy -  
querido por lo s  d e trac to res  de su figura* Ensalzado como -  
v irgen  por Fray Antonio Sobrino, se procura a ta c a r , d ire c ta  
o solapadamente, su  persona en e s te  aspecto* De nuevo ahora 
se vuelve a l a  carga» Pedro Cabezas conoce a  una mujer en -  
V alencia con l a  que Simón tuvo t r a to  cam al* D* B a lta sa r Vi 
dal de Blanes parece a lte ra rse *  Todo son hab lad u rías , nada
se ha demostrado, Cabezas es incapaz de ap o rta r  nombres* En 
d e f in i t iv a , queda sólo e l  rumor, y esto  es grave para  D* -  
B a lta sa r , pues en todo este  asunto de mosén Simón e s tá  en -  
juego l a  honra de todo un Beino (303)*

Pe jando de lado aspectos como l a  sep u ltu ra  de S i
món, embalsamamiento de su cuerpo y o tra  s e r ie  de acusacio
nes con tra  personas vinculadas a  l a  f ig u ra  o causa de Simón 
(304)* Ya c a s i a l  f in a l  de su defensa, Vidal de Blanes^ se ~ 
ce n tra  en lo s  m ilagros y en l a  honorabilidad  de la s  personas 
que apoyan y animan l a  causa de b e a tif ic a c ió n  de F rancisco- 
Jerónimo Simón* Pedro Cabezas acusaba a lo s  sim onistas de -  
p ropa la r m ilagros fa lso s  y fingidos* Vidal de Blanes no n ie  
ga e s to , pues, **esta m ateria  de m ilagros, sabida cosa e s , -  
que en estos siervos de Dios siempre se d izen , y m u ltip l i
can más por e l  pueblo de lo^qtie son, y esto  no q u ita  de l a -  
san tidad , pues sabemos, que quanto e n tra  l a  censura de l a  -  
san ta  madre Ig le s ia  C ató lica  Romana, se vienen tan to  a apu

p a r ,  que de lo s  mismos que se embían pro vados por lo s  Obis
pos, y Prelados O rdinarios, y también por lo s  juezes, y Exa 
minadores de te s tig o s  diputados por su Santidad, mediante -  
e l  R ótulo, se dan muy pocos por auténticos*  Y ay santo cano 
n izado, que no se le  han passado más de dos m ilagros por au 
tén tico s*  Y a s s l  no es mucho que se diga de v a rio s  m ilagros, 
y que todos no sean ciertos** (305)*

Como Síndico del Reino de Valencia no podía D* Bal 
t a s a r  d e ja r  de hacer mención a l a  honorabilidad  de la s  per
sonas que representaba* Pedro Cabezas inculpaba a muchas -
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personalidades valencianas de amparar y su s te n ta r  l a  fin g id a  
san tidad  del P . Simón. A D. B a lta sa r Vidal de Blánes l e  pa^- 
rece perfectam ente l í c i t o  lo  actuado por ta le s  personas. Lo 
h ic ie ro n  movidos por l a  supuesta san tidad  de Simón» en l a  -  
cual de forma piadosa c re ían  firmemente. En su actuación  no 
e x is tie ro n  oscuras f in a lid a d e s ; por tanto» no se le s  puede- 
acusar de d e l i to s  como f in g i r  m ilagros y fomentar embustes- 
de san tidades f in g id a s . Quien se a trev a  a r e a l iz a r  ta le s  in  
crim inaciones debe se r  acusado de impostor» y e l  tínico im
posto r es Pedro Cabezas» "que pone l a  lengua con ta n ta  f a l 
sedad en m in is tro s  tan  superio res" (306).

Por último» D. B a lta sa r Vidal de Blanes» creyendo 
d e ja r  b ien  sentado cual es l a  multiforme personalidad  de Pe 
dro Cabezas» sus embustes y esperpónticas actuaciones» acac
ha su e s c r i to  con la s  s ig u ien tes  pa lab ras: "Bste es e l  hom
bre que te s t i f ic a »  y pone su lengua en l a  pureza» perfección» 
y san tidad  de l Padre Simón» y ya se vee con que fundamento- 
habla co n tra  un Reyno» que con tanto» y tan  graves sa le  a -  
una empresa tan  honrosa en favor de un hijo» y n a tu ra l suyo» 
que o tra s  naciones» y pueblos algunas vezes con menos mues
t r a s  de santidad» y m ilagros honran a lo s  varones de Dios -  
difuntos» an tes que l a  Ig le s ia  lo s  c a lif iq u e  por san to s . Y- 
por un solo Dios que se experimente en es te  hombre» y que -  
s i  algunos o tro s  ay l^ue ayan te s tif ic a d o »  poniendo duda» o- 
por ventura no ta  en l a  santidad» obras» y m ilagros de l Padre 
Simón» que no sólo se examinen como requ iere  l a  ca lid ad  de- 
su causa» sino también se comuniquen a  l a  p a rte  de l Reyno -  
sus dichos» y depossiciones» para que se apure l a  verdad en 
lo  que tan to  va» y n i  se perm ita que e l  Reyno vaya engañado» 
que no es su in tenc ión  esta rlo»  n i en-gañar * nadie» n i  por 
e l  co n tra rio  se dé lu g ar a  imposturas» y engaños oontra  lar- 
san tidad  del Padre Simón» n i  con tra  l a  repu tación  de un Rey 
no tan  p ío , y C atólico  que lo  sup lica" (307)*

e . -  Otros émulos de Simón.

Gran can tidad  de personajes confluyen en l a  azaro 
sa  h is to r ia  de Francisco Jerónimo Simón. La p a r tic ip a c ió n  -
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de algunos viene motivada por oscuros in te re s e s , c iro u n sc rl 
Riéndose a aspectos poco im portantes* Muchos fueron simple
mente u ti l iz a d o s  por p a r tid a r io s  y ¿mulos para que s irv ie ra n  
a  sus f in e s . Su conexión con l a  causa de mosén Simón es es
porád ica, pero a veoes, tuvo una c ie r ta  relavancia*

Entre lo s  personajes que p a r tic ip a ro n  más o menos 
activamente en l a  causa del c lé r ig o  de San Andrés, A paric i- 
G ila r t  r e f ie r e  lo s  nombres de mosén Andrés R ic a r t , López Fe 
r r e r ,  Joachim Redolat y mosén Tomás Cladira* Todos e l lo s ,  -  
a l  ig u a l que Pedro Cabezas, tienen en común e l  s e r  co n tra rio s  
a l a  san tidad  de Francisco Jerónimo Simón* De sus actuacio
nes, exceptuando la s  de Pedro Cabezas, no se sigu ieron  con
clusiones e sp e c ia le s , pero todos aportaron su grano de are
na para que no f r u c t i f ic a r a  positivam ente l a  san tidad  de S i 
món.

Aunque l a  inform ación que de esto s nombres tene
mos es p a r c ia l ,  es im portante r e f l e j a r l a  para  i r  demostran
do como no es toda l a  verdad l a  que h a s ta  ahora conocemos -  
por o tro s autores* In te re sa  d e sm itif ic a r  lo s  planteam ientos 
hechos en torno a e s te  caso* No es desde luego l a  h is to ria r- 
s im p lis ta  de lo s  buenos -c o n tra r io s  a Simón y fundamental
mente dom inicos-, y lo s  malos -  todos lo s  p a r tid a r io s  de Si 
món-* M iseria  hay en lo s  dos bandos* Como l a  m ise ria  de unos 
nos es h arto  conocida hoy en d ía , iremos descubriendo ahora, 
l a  que anima a lo s  otros*

Mosén Andrés R icart había conocido a  Simón siendo 
estud ian te  de Gramática* Al p a rece r, Simón e ra  algo tra v ie 
so entonces* Posteriorm ente hab ía  oído d e c ir  val R etor de Ca 
d io sa , mosén Lorca, y a mosén Juan B au tis ta  Almoradí, "que- 
e l  P* Simón fue c lé r ig o  o rd in a rio , to rp e , sim ple, y ta n  ca r 
n a l como e l lo s ,  y que iv a  con e llo s  a  o lgarse a l  Grao con -  
muge res  mundanas; y lo  que hazfa  en púb lico , e ra  con hipo
c re s ía "  (30§).

Dicho mosén R icart hab ía  nacido en Gandía en 1366; 
te n ía  un hermano atunero y toc inero  en Valencia* Estudió y -  
se c rió  en Gandía* A lo s  18 ó 20 años entró  en e l  Convento- 
de l a  Merced de X átiva, donde profesó y se ordenó* F ra ile  -  
m ercedario, v iv ió  en su orden " tan  disolutam ente, que por -
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amancebamiento, por la t ro c in io s , y robos de lámparas de p la 
t a ,  y o tra s  cosas p rec io sas , y por in c o rre g ib le , fue despo
jado del h áb ito , y hechado a g a le ra s ; en la s  quales s i rv ió -  
mucho tiempo* Condenóle a e l la s  e l  P ro v in c ia l L lag a ría , que 
lo  fue en lo s  años 1590, 1591 y 1592"* Vuelto de la s  g a le ra s , 
quedó en I t a l i a  de capellán  de soldados» A llí  le  conoció Ca 
be zas en su segundo v ia je  y se lo  t r a jo  a Madrid, inducién
dole a t e s t i f i c a d  co n tra  Francisco Jerónimo Simón* En l a  -  
ciudad de Madrid, v iv ió  R icart Hcon v ida  escandalosa e in fa  
me perseguido de l a  ju s t ic ia  por lad rón , por amancebado, por 
te s t ig o  fa ls o , por soplón, por fab ricado r de fa ls a s  firm as, 
por hombre que mudava de háb ito s para  poder t e s t i f i c a r  con
t r a  unos, y o tro s , y por o tro s  d e li to s  v i le s ,  e infames e l -  
V icario  de e s ta  v i l l a  de Madrid l e  condenó a lo s  pozos de -  
Santoreas, que es l a  mayor p r is ió n , y c a s tig o , que se da en 
e s te  Arzobispado y se huió de e llo s"  (309)*

Si son c ie r to s  lo s  a n te r io re s  da tos, d ifíc ilm en te  
pudo R icart l le g a r  a conocer a  Simón siendo estud ian te  de -  
Gramática* Tampoco lo s  o tro s persona jes, Lorca y A lm oradí,- 
tu v ie ro n  t r a to  con Simón* A parici entiende que se re f ie re n -  
a o tro  Simón, más concretam ente, a  un t a l  Simón, cura de Ma 
8amagre 11 y antes de A gullent, que estuvo preso por amance
bado en tiempos de l P a tr ia rc a  R ibera (310).

Dejando de lado a  López F e rre r, que reclamaba lo s  
derechos de su dignísimo p a rie n te  San Vicente F e rre r , o tro s 
personajes destacan por su oposición a l a  causa del c lé r ig o  
de San Andrés» El to rced o r de seda Joaquín R edolat, arrepen 
t id o  a l  f in a l  de sus d ías  de sus acusaciones con tra  mosén -  

% Simón, lo  revoca todo, y aún,añade, que nunca conoció n i  -  
t r a tó  a Francisco Jerónimo Simón» El Dr. Tomás C lad ira , t e 
n ien te  de cura de l a  I g le s ia  de San Juan del Mercado de Vap- 
le n c ia  y m allorquín de o rigen , declaraba que e l  P* Simón ha 
b la  tenido t r a to  i l í c i t o  con Paula D ionisio Chova, v iuda de 
Vicente Alvero, y que en e l  año que estuvo en su compañía -  
hab la  tenido un h i jo  con e lla»  Ni e l  propio In q u is id o r v a 
lenciano  D* Juan Rincón acababa de c re e r  esto» Inc lu so , ocho 
te s t ig o s  declararon  que C lad ira  te n ía  opinión en V alencia -  
de "sacerdote muy malo, v ic io so , y escandalosas costum bres-
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y t r a to s ” (311)*
La ex is ten c ia  de e s ta s  opiniones c o n tra ria s  a  l a -  

"buena v ir tu d  de Simón son exp licadas, en p a r te , por l a  b a ja  
ca tadura  moral de lo s  t e s t i f i c a n te s ,  y también, por l a  con
fusión* Ya conocemos l a  e x is te n c ia  de un mosón Simón en Mâ - 
sam agrell; ahora, de nuevo A parici G ila r t ,  t r a s  o tro  a  co la  
ción* En l a  I g le s ia  valenciana de San M artín v iv ió  o tro  be
n efic iado  llamado-Jerónimo Simón, "hombre re laxado , y v ic io  
so , in co n tin en te , y dado a l  t r a to  de l a  to rpeza  con v a r ia s -  
mujeres escandalosas; por e s te  género de d e li to s  se le  h i— 
z ieron  procesos, y estuvo preso en la s  cá rce les  E c le s iá s t i 
cas” * Si fue coetáneo o no d e l Simón supuestamente san to , -  
es algo que ignoramos (312)*

D ecir a  e s ta s  a l tu ra s  de nuestro  trab a jo  que c ie r  
to s  f r a i le s  dominicos se c a rac te r iz a ro n  por su oposición -  
a b ie r ta  o ^pcub ierta  a  l a  causa de Simón, y que algunos a ta  
carón directam ente su honra y f ig u ra , r e s u l ta  c a s i g ra tu ito*  
Ya hemos esbozado y analizado bus razones* Desgraciadamente, 
no siem pre, en este  caso ca s i nunca, lo  que guiaba a  lo s  -  
f r a i l e s  a  ac tu a r era  l a  sa lvaguard ia  de l a  d o c trin a  y de l a  
obediencia* In te re ses  más mundanos guiaban su proceder* Pe
ro  no sólo se preocuparon lo s  f r a i le s  de Simón, también sus 
p a r tid a r io s  merecieron su desprecio* E l dominico Fray Domin 
go A legre, en fecha tan  ta r d ía  como 1647, recog ía  lo s  casos 
de muchos p a r tid a r io s  de mosén Simón sobre quienes hab la  -  
descendido e l  ca s tig o  divino por mor de su f id e lid a d  a l  c ié  
rigo  de San Andrés* En honor de Fray Domingo Alegre hay que 
d e c ir , que lo s  datos por é l  recogidos no son suyos, sino de 
Fray Gaspar Barberá, hermano de háb ito  y p r io r  algún tiempo 
del Convento de Santo Domingo de Valencia* (313)*

Como una nueva p laga b íb l ic a  enviada por Dios aho 
r a  co n tra  I q s  sim onistas, unos mueren a rra s trad o s  por sus -  
c a b a l le r ía s ,  o tros caen muertos en sus a s ie n to s , a  la s  puer 
ta s  de sus casas, acuch illados, envenenados, locos, se con
v ie r te n  en asesinos, etc* Dios c a s tig a  únicamente a  lo s  s i -  
m onistas. Algún caso in te re s a  r e s a l ta r :  ”E1 P* f r .  Tous Pro 
v in c ia l  de lo s  C arm elitas, y después p r io r  deste convento -  
del Carmen de Valencia dio en p red ica r la s  cosas de Mn* S i
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món, y exagerarlas tan to  que dlxo un d ía  predicando, que lo s  
ro sines que tra illan  lo s  p resen tes a Mn. Simón, que por m ila 
gro aun no Mudavan, siendo l a  verdad que muchos d e llo s  se -  
espaldarón, y m urieron. Como también dezían que desde que -  
av ía  muerto Mn. Simón no sucedían desgracias en V alencia, -  
siendo verdad que en lo s  t r e s  d ías que duraron la s  f i e s t a s -  
del dicho Simón, hnvo cato rze m uertes, desatradas en V alencia. 
Castigó Dios a  f r .  Tous, pues le  dexó de su mano, y dio ve
neno a f r .  G arcía, del qual estuvo muy malo, y provándole -  
e l  caso fue penitenciado y desterrado  públicacm ente, y a  un 
secu la r que l e  favoreció  l e  ahorcaron públicamente en Valen 
c ia  y lo s  f r a i l e s  C arm elitas, que le  han levantado A lta r a l  
dicho Mn. Simón, muchos años h a , , que se le s  apedrea l a  here 
dad, y e s tán  pobres1* (314)*

1 0 .-  El f in a l  de l a  causa de Francisco Jerónimo 
* Simón.

a . -  1619-1628

La causa de b e a tif ic a c ió n  del c lé r ig o  Francisco -  
Jerónimo Simón e n tra  en una dinámica ir re v e rs ib le  que l a  con 
duce a su fracaso  f in a l  a  p a r t i r  de lo s  últim os meses de -  
1619» Todavía e x is tía n  fundadas esperanzas en 1619 de re so l 
v e r con éx ito  l a  b e a tif ic a c ió n  de Simón, pero l a  conjunción 
en ese año de elementos d ispares im pidieron e l  f in a l  f e l i z .
A pesa r de todo, lo s  p a r tid a r io s  de mosén Simón no lo  d ieron 
todo por perdido y no cejaron  en su empeño. No o b stan te , -  
t r a s  s ie te  tensos años, e l  fe rv o r se ib a  apagando. Mucho ha 

* b ían  ten ido  que luchar lo s  sim onistas para mantener e l  ca lo r 
de su fuego durante tan to  tiempo, pero lo  habían conseguido. 
Aquí ra d ic a  una de la s  grandes pecu lia ridades de e s te  caso, 
pues con ningún presunto eanto se habían voloado lo s  valen
cianos como lo  h ic ie ro n  tion Simón. Esto es algo s in g u la r , y 
por lo  mismo, motivo de envidias y rencores por p a r te  de -  
lo s  d e tra c to re s  del o lé rigo  de San Andrés. Desde 1620 en -  
ad e lan te , l a  causa de mosén Simón v iv irá  ava ta res d iverso s, 
aunque un cambio su s ta n c ia l se percibe: l a  causa se su strae  
de l pueblo y , salvo actos ep isód icos, ya nunca vuelve a  sus
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nanos* Otros modos y maneras van a  te n e r  ahora e l  protagonis 
no*

Los graves sucesos acaecidos a ra in  de l a  le c tu ra  
del Edicto in q u is i to r ia l  en marzo de 1619 no quedaron impu
nes* Muchas cosas habían sucedido; no sólo ac tos de v io len 
c ia , sino  también p an fle to s  y c a r te le s  h ic ie ro n  aoto de pre 
sencia:

" In q u is ic ió n  Santa/ Tribunal tremendo, considera y m ira 
lo  que haees, no qu ieras oomplazer, a quien fuera  jus 
to  que p e rs ig u ie ra s , por s e r  perseguidor de un Santo; 
m ira que te  hechas a  perder por seg u ir su gusto , guar 
da, guarda, que s i  le  sigues persiguiendo a Simón: e l  
pueblo te  p ierde e l  respe tó  y perdido una ves, Ay de- 
t i  y d e l, Ay de t i  y del" (315).

La In q u is ic ió n  no podía d e ja r  de in te rv e n ir .  Se 
ponía aveijlguar y , en su caso , c a s tig a r  a  quienes con su oom 
portam iento t ra ta ro n  de ab o rta r  l a  le c tu ra  del Edicto* Para 
e s te  in g ra to  m enester se buscó un in q u is id o r foráneo* De l a  
In q u is ic ió n  General se envió a l  in q u is id o r S alazar de Mur
c ia ,  quien, en opinión del dominico Pray Jerónimo Pradas: -  
"a hecho en v e in te  d ías muoho más que en s ie te  años según -  
todos dicen para  l a  co rreo tió n  y enmienda de lo s  grandes de 
sa tin o s  d es ta  ciudad de Valencia" (316)*

La actuación d e l .'inquisidor S alazar se encaminó a 
averiguar lo s  nombres y respoxxsabilidades de lo s  que in te r 
v in ie ro n  en e l  m otín y a a su s ta r  a  lo s  sim onistas* La Inqui 
s ic ió n  t r a ta b a  de e n f r ia r  e l  ánimo de lo s  p a r tid a r io s  de mo 
sén  Simón castigando ejemplarmente a  quienes de forma más -  

v s in g u la r  se habían destaoado en lo s  acontecim ientos; para -  
e l l o ,  no dudó en poner en marcha medidas espectaculares* No 
tuvo en cuenta l a  ca lid ad  y au toridad  de lo s  personajes; en 
su  opinión, se habían cometido d e li to s  de suma gravedad d i
r ig id o s  a  o b s tru ir  e l  normal e je rc ic io  del Santo Tribunal y 
a menoscabar su au toridad  con c a r te le s  y panfletos*  Ambas -  
cosas no podían quedar impunes.

E l in q u is id o r S alazar incoó proceso a mucha gente 
de Valencia* Entre o tro s , fueron llamados a d ec la ra r  lo s  Ju 
rodos de l a  Ciudad, lo s  abogados de l a  Ciudad y Reino, lo s -
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Electos de San Andrés, e l  Gobernador de V alencia B. Jaime Fe 
r r e r ,  e l  Cabildo y lo s  canónigos de l a  C atedra l, D. Lorenzo 
Sanz, e l  Deán F rlg o la , v a rio s  e s tu d ian tes  y muchos ciudada
nos (317). En ninguno de lo s  casos c itados se p rac tica ro n  -  
más d il ig e n c ia s , únicamente se l e s  tomó dec larac ión . Por tan  
to ,  cabe suponer que a l  f in a l  se sobresolaron lo s  procesos- 
incoados. Sin embargo, e l  e fec to  de ta n ta s  declaraciones -  
t r a jo  sus fru tos#  Los ánimos se aqu ietaron , y e l  Tribunal -  
de l a  In q u is ic ió n  mantuvo incólume toda su au to ridad  en Var- 
le n c ia . A p a r t i r  de 1620, no se vuelven a r e g is t r a r  distua>- 
b ios dignos de re lev an c ia .

Al ig u a l que sucedía en V alencia, también desde -  
Roma se adoptan decisiones encaminadas a averiguar l a  v e ra 
cidad o fa lsedad  de todo lo  que rodea l a  causa de b e a tif ic ó  
ción  de Simón. En Roma se continuaba e l  proceso de b e a t i f i 
cación d e^  c lé r ig o  de San Andrés, y lo s  sucesos de marzo de 
1619 preocupaban hondamente. Nuevas averiguaciones se hacían 
n ecesa ria s ; por eso , e l  Cardenal M ilico envió una c a r ta  a l -  
nuncio en Madrid e l  cuatro  de septiem bre de 1619 para  que -  
se encargara de r e a l iz a r  un nuevo informe sobre mosén Simón. 
Bicho informe debía abarcar l a  v id a , conversaciones, t r a to s ,  
fama y opiniones de l a  gente acerca de Francisco Jerónimo -  
Simón. Bebía s e r  sec re to  y lo  más amplio p a s ib le . El Nuncio 
delegó e l  trab a jo  en l a  persona del Obispo de Tortosa B. -  
Luis Tena con c a r ta  del v e in tid ó s  de noviembre de 1619* F i
nalm ente, e l  dos de marzo de 1620, B. Luís Tena se tra s lad ó  
a  V alencia y examinó a se te n ta  y dos te s t ig o s  de toda condl 
c ión  y estado , conforme a l  form ulario rem itido  desde Roma.- 
üna vez concluido su tra b a jo , lo  envió a  Roma (318).

Be muy poco s irv ió  lo  hecho por e l  Obispo de Tor
to s a . El informe fue ordenado bajo e l  pon tificado  de Paulo ,V, 
pero é s te  murió an tes de que l le g a ra  a  Roma, Su sucesor, Gre 
gorio  XV (1621-1623), no hizo nada en su breve re inado . Por 
f i n ,  en e l  nuevo pon tificado  de Urbano V III (1623-1644)» v is  
t a  l a  inform ación recogida por e l  Obispo de Tortosa, en l a -  
Congregación de l a  Santa y General In q u is ic ió n  romana, no -  
s a t i s f iz o  b a s ta n te , y se ordenaron averiguaciones más eomple 
t a s .  Leus nuevas averiguaciones se encargaron a l  In q u is id o r-
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General de España, D* Andrés Pacheco, e l  cual delegó su t r a  
bajo en e l  Obispo de B ise r ta  e l  2 de junio de 1624# A mili t i  
p ie s  te s t ig o s  re c ib ió  en Madrid e l  Obispo de B iserta*  De -  
la s  informaciones en V alencia se encargó e l  in q u is id o r D. -  
Juan Hincón, quien re c ib ió  e l  testim onio de cincuenta y ocho 
te s tig o s  de toda condición y estado , exponiendo a l  f in a l  de 
su tra b a jo  su propio dictamen sobre l a  causa de mosén Simón* 

"Por haverse examinado buen número de te s t ig o s  de 
todos estados maiores de toda excepción, personas v ir tu o sa s , 
nob les, y doctas, quá* uniformemente y con d is tin c ió n  decía  
ran  no haYer ten ido  fundamento de verdad la s  oposiciones he 
chas a l  Venerable Sacerdote, y Siervo de nuestro  Señor Fran 
c isco  Gerónimo Simón, como discurriendo  por la s  inform acio
nes co n sta rá , y en e sp e c ia l, que dicho Sacerdote v iv ía  con
mucho exemplo dando grandes muestras de humildad, c a rid a d ,-  
y o tra s  v iy tudes h e ro icas , con ed ificac ió n  de la s  personas, 
que le  conocieron; y la s  que é l  t ra ta v a  eran muy pocas y de 
v id a  exemplar, y conocida -i v irtud*  T en e l  d iscurso  de su v i  
da fue muy poco tiempo e l  que tuvo casa p ro p ria , y en e l ,  -  
se s irv ió  de dos c riadas solamente, que fueron María Pardo, 
que oy vive muger maior conocida, y ten id a  por v ir tu o sa , y - 
s ene i  l i a ;  y t r e s  meses an tes de su m uerte, de Angela Pérez, 
v ir tu o sa , y exemplar, que a in s ta n c ia s  de l Padre Sobrino re  
c ib ió , s in  aver tenido antes n o t ic ia  d e lla ; y l a  enfermedad, 
que padeció e l  Siervo de Dios e ra  Herpes, o fórm ica en l a s -  
p ie rn a s , causada por e l  hígado, y no Bubas, porque l a  flaque 
za , y co lo r quebrado e ra  de la s  p en iten c ia s , que h az ía ; y -  
luego que murió se divulgó por l a  Ciudad que e ra  muerto un- 

t Santo, y generalmente acudió a  l a  Ig le s ia  de San Andrés to 
do e l  lu g a r a  v en e ra rle ; y e l  Cabildo de l a  Ig le s ia  C athedral 
capitu larm ente y la s  demas R elig iones, y Universidades en -  
forma de comunidad, en espacio de t r e s  d ías que estuvo e l  -  
cuerpo descubierto  s in  dar mal o lo r; s in  que para  p erse rv ar 
l e  d e l, le  pusiesen  balsamo, o o tra  cosa; y haviéndole dado 
E c le s iá s t ic a  sep u ltu ra , pocos d ías después hecharon cantidad 
de c a l en l a  c a ja  debajo, y encima del cuerpo; y pasados 17 
meses, temiendo no estuv iese  consumido y gastado, algunas -  
personas a  deshora de l a  noche se l a  qu itaron : y siendo sen
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t id o s  acudid mucha gen te , sospechando h u rta ran  e l  cuerpo 9 y 
l a  J u s t ic ia 9 por q u ita r  e l  Pueblo9 le  hizo p a te n te , y havién 
dolé reconocido, sa  h a lló  e s ta r  entero* Colocáronle en e l  m 
mismo lu g a r, que a n te s9 y donde oy e s tá ; recib iendo auto ju  
d ic ia l  de todo, ouia oopia van con la s  informaciones* La -  
frequencia  de lo s  f ie le s  de e s te  Reyno a l a  Ig le s ia  de S* -  
Andrés, y l a s  lim osnas, y dones en ta n  gran suma» y can tidad , 
que a  e l l a  se d ieron , causaron l a  emulación de algunos R eli 
giosos por careqer de e l la s  sus Conventos como antes* Aiudá 
ron les a es to  algunos secu la res por p a r tic u la re s  re sp e to s ,-  
personas humildes, y de poca, o ninguna calidad* Y no puede 
d e b i l i ta r ,  n i  obsourecer e s ta  verdad l a  deposición del Dr*- 
Thomas C lad ira  Teniente de Cura dé San Juan del Mercado, tini 
oo y s in g u la r en e l  caso, que re f ie r e  del año 1623, con la s  
c irc u n s ta n c ia s , y p a r tic u la r id a d e s  ta n  in c re íb le s ,  y agenas 
de toda vendad an tes b ien  m alic io sas , y a ffec tadas para  ha- 
ze r e l  caso improbable, y d if ic u lto so ; y porque mucho an tes 
de l dicho año 1623, que dize sucedió , havía oposición de lo  
mesmo; y l a  persona del dicho C lad ira  e ra  de poca f e ,  y eré 
d i to ,  dependiente, y obligado de lo s  que d ieron  p rin c ip io  a 
la s  oposiciones: de v ida escandalosa, y costumbres desprecia  
das, como de l a  inform ación, que se a  rec ib ido  pareze* Y as¿  
guro que persevera , y permanece oy en lo s  corazones de todo 
e l  Pueblo l a  devoción, con l a  igualdad , y a fe c to , que an tes: 
s i  b ien  por obedecer a  lo s  mandatos de lo s  S uperiores, no -  
hazen la s  dem ostraciones, que desean; y que l a  v id a , y muer 
te  de e s te  sie rvo  de nuestro  Señor a causado en es te  Reyno- 
muy grande reform ación de costumbres, a s s l  en lo s  E o le s iá s -  

xt ic o s ,  como en lo s  secu la res: y que su Divina Magestad p o r- 
su in te rc e s ió n , a obrado muchas m arav illas  en se rv ic io  su io , 
y b ien  de la s  almas* Esto es lo  que en Dios, y en su cons
c ien c ia  s ie n to , s in  passión , n i  o tro  respeto  humano, como -  
lo  pide l a  gravedad de l a  causa11 (319)*

E sclarecedor testim onio e l  del in q u is id o r v a len c ia  
no*D. Juan Rincón había v ivido todos lo s  ava tares de l a  can 
sa  de Simón desde su origen* Tenía a su alcance elementos -  
de ¿juicio su f ic ie n te s  para conocer l a  re a lid a d  de lo s  hechos* 
No te n ía  por qué decantarse por tino u  o tro  bando* Su mismo- 
cargo de in q u is id o r e ra  una a ta la y a  desde l a  cual se h ab ía-
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v is to  obligado a ac tua r en muchas ocaciones a  favo r o en 
con tra  de unos y de otros* Que em ita es te  informe favo rab le , 
in d ica  su propio convencimiento en l a  causa de mosén Simón* 
Pero D. Juan Hincón dice algo más en su informe 9 pues exp li 
c i t a  con c la r id a d  la s  razones que mueven a  lo s  co n tra rio s  -  
de Simón* En e s te  sen tid o , es muy re levan te  haoer constar -  
que durante e l  tiempo que fue In q u is id o r General e l  dominico 
Fray Luis A liaga nada se hizo en favor de l a  causa de b e a ti  
f io  ación de Simón* Antes a l  co n tra rio  9 e l  in q u is id o r A liaga 
p rac ticó  una p o l í t i c a  de c la ro  obstruccionism o a l a  causa -  
del c lé r ig o  de San Andrés* Cuantas veces lo s  sim onistas re 
q u irie ro n  c e r tif ic a c io n e s  de l a  Inqu is ic ió n  de que e l  Edic
to  de 1619 se cumplía en V alencia, o tra s  ta n ta s  se le s  nega 
ron* Unicamente9 cuando fue depuesto Fray Luís A liaga y nom 
brado D. Andrés Pacheco In q u is id o r General, lleg a ro n  la s  -  
c e r t if ic a c io n e s , y l a  causa de b e a tif ic a c ió n  de mosén Simón 
cobró un nuevo auge*

P ara  re fo rz a r  e l  nuevo impulso de l a  b e a tif ic a c ió h  
de Simón, se envían desde l a  Corte c a r ta s  favorab les a  l a  -  
causa del c lé r ig o  valenciano* El 18 y 19 de feb rero  de T>623 
e l  Conde-Duque de O livares y su mujer escriben  a l  Cardenal- 
Ludovico, Nepote de Gregorio XV, p id iendo/su  in te rc e s ió n  fa  
vorable en l a  causa* La Condesad-duquesa de O livares escribe  
en e l  mismo sen tido  a l  Cardenal Gaspar de B orja e l  29 de fe  
brero  de 1623* Los sim onistas no cejan  en su empeño* Cual
q u ier au to ridad  favorable a  sus f in e s  es ”m olestadaw (320)* 
El mismo F elipe  IV concedía l ic e n c ia  en 1624 para  que lo s  -  
sim onistas: "poguessen aoap tar p e r lo s  regnes de Val&ncia,- 
Aragó y Catalunya ac etiam  C a s te lla ” por l a  causa de b e a ti
f ic a c ió n  de Francisco Jerónimo Simón (321)*

Animados por lo s  nuevos acontecim ientos, lo s  simo 
n is ta s  confiaban en una p ron ta  reso luc ión  de l a  causa de -  
b ea tificac ió n *  Las n o tic ia s  que llegaban  desde Boma parecían  
favorables* Inc lu so , como ya hemos re fe r id o , un m ilagro de- 
mosén Simón había  sido dado por bueno en l a  Congregación de 
Hitos e l  24 de ju lio  de 1624* Pero , un nuevo ja rro  de agua^- 
vino a e n f r ia r  lo s  ánimos* En 1629 un decreto de l a  In q u is i 
c ión  romana venía  a re g u la r lo s  procesos de b e a tif ic a c ió n  -  
(322)* E l nuevo decreto no afecthba directam ente a l  proceso
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en curso de Simón» pero p e rm itía  t r a s lu c i r  l a  rigu rosidad  — 
que animaba a Urbano V III a  l a  hora de enfocar l a  veneración 
y b e a tif ic a c ió n  de supuestos ejemplos de santidad* Halos -  
v ien tos se volv ían  a c e rn ir  sobre l a  b e a tif ic a c ió n  de Simón*

Todavía, e l  22 de septiembre de 1626» F elipe  XV -  
enviaba ca rta s  a Urbano VXII,y a  su embajador en Roma» e l  -  
Conde de Oñate» reclamando l a  prosecución del proceso del -  
c lé r ig o  de San Andrés* Ya de nada sirv ieron*  El 15 de enero 
de 1628 un decreto de Urbano V III pondrá f in  por la rgo  tiem 
po a l a  posib le  b e a tif ic a c ió n  de Simón* A p a r t i r  de ahora -  
se rá  m enester que tran scu rran  cincuenta años desde l a  muer
te  de un siervo  de Dios» para  que su causa de b e a tif ic a c ió n  
pueda in tro d u c irse  en l a  Congregación de R itos (323)*

Los embajadores enviados por l a  Ciudad» Cabildo y 
Reino regresan  de Roma; ya nada tien en  que hacer a l l í*  Para 
muchos valencianos» e l  decreto  p o n tif ic io  de 1628 s ig n if ic ó  
l a  p u n t i l la  d e f in i t iv a  a sus piadosas a sp irac io n es; para  -  
o tro s  valencianos» cabe suponerlo» e l  tr iu n fo  de sus t e s i s -  
y e l  regocijo*

b . -  1628-1673

Pocas n o ticas  dignas de re señ ar respecto  a l a  cau 
sa  de b e a tif ic a c ió n  de Francisco Jerónimo Simón encontramos 
en e l  periodo 1628-1662* Los cincuenta años marcados por Ur 
baño V III van pasando» m ientras nuevas generaciones de valen 
cianos recogen l a  antorcha de l a  devoción por e l  humilde c ié  
r ig o  de San Andrés* Su recuerdo permanece vivo y co nstan te- 
en e l  ánimo del pueblo» que aprovecha cu a lqu ier oportunidad 
p ara  hacerlo  patente* Asi» en la s  Cortes Generales de l Rei
no de V alencia celebradas e l  año 1645» lo s  t r e s  estam entos- 
valencianos pedirán  a l  Rey su in te rc e s ió n  ante e l  Papa para 
que haga una excepción con S im ó n »  y  dispense su causa de -  
b e a tif ic a c ió n  de lo s  fa tíd ic o s  cincuenta años* También re c ia  
marán del Rey l a  concesión de 600 ducados anuales de su -  
Real Patrimonio para ayuda de co sta  de un nuevo Agente en -  
Roma* El mismo Arzobispo» Fray Isido ro  Aliaga» ta n  reac io  -  
siempre a l a  causa simonista» e s c r ib irá  a su M ajestad e l  18
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de mayo de 1646 recordando lo  acordado en la s  C ortes, y su
plicando a l  Rey haga lo  posib le  para  que todo lleg u e  a f e l i z  
téxmino* El V irrey del Reino 9 Conde de Oropesa, también in 
tercede ante su Santidad en c a r ta  fechada e l  22 de noviembre 
de 1647* En su m isiva9 Oropesa pide a l  Papa que haga una -  
excepción con l a  causa de b e a tif ic a c ió n  de mosén Simón, d is 
pensándola de lo s  cincuenta años (324)* Todos lo s  esfuerzos 
chocan frontalm ente con l a  norma p o n t i f ic ia  de 1628. Nada -  
se consigue de l a  Sede Apostólica*

A lo s  años 1649 y ”1650 pertenecen t r e s  n o tic ia s  -  
su e lta s  acerca de Simón recop iladas por e l  c ro n is ta  de Io s -  
dominicos de V alencia, Fray Domingo Alegre* Una de e l la s  re  
f ie r e  l a  muerte y honorable e n tie rro  de una supuesta ama de 
Francisco Jerónimo Simón llamada Gerónima Abella* E sta  m ujer, 
b ea ta  de l a  T ercera Orden de San F rancisco , no aparece c i t a  
da como ama de Simón en ninguna fuente de la s  que hemos u t i  
liz a d o , s i  b ien , pudo te n e r alguna re la c ió n  de se rv ic io  o -  
de amistad con e l  clérigo* Lo im portante del caso es que -  
bastaba haber ten ido  una c ie r ta  amistad o re la c ió n  con Simón 
para  gozar de c ie r to  predicamento en l a  Ciudad de V alencia, 
Ahora serán  lo s  PP* de l a  rec ién  fundada. Congregación de San 
F elipe Neri quienes se encarguen del e n tie rro  de l a  supues
t a  ama de Simón, aprovechando de e s ta  manera l a  ocasión p a
r a  " a c re d ita rs e , y hacer obsequio a l  P* Simón, y sim onistas" 
(325). C ualquier motivo parece válido  para lo s  f r a i l e s  y -  
c lé r ig o s  con t a l  de ganarse e l  favor y apoyo popular*

Las o tra s  dos n o tio ia s  recogidas por Fray Domingo 
Alegre hacen re fe re n c ia  a l  cuerpo del c lé r ig o  de San Andrés*

% En e l  mes de junio de 1649» Hlo s  qaasionados de Mn* Simón (y 
en tre  e llo s  se mostró mucho e l  Pavorde Dn* Luís C respl) in 
ten ta ro n  e lev a r e l  cuerpo deste Venerable C lérigo , parecién  
doles que en tiempo de (sede arzob ispal) vacante se po d ría - 
conseguir fácilm ente"* Para t r a t a r  del asunto se reunió  una 
ju n ta  de teólogos* En dicha ju n ta  destacó por su oposición- 
a i  tema e l  dominico Fray Acacio March, quien apeló en su ex 
posic ión  de razones a lo s  decretos de su Santidad Urbano -  
V III , "donde se manda y prohibe que no se eleve ningdn cuer 
po pasado* cinquenta años de su m uerte, y s i  entonces p re ten
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den e lev a rle  que se consulte l a  S i l l a  A postó lica, quitando- 
en orden a esto  l a  au to ridad  a  lo s  ordinarios"»  Al f in a l  no 
se acordó nada, dejándose la s  cosas como estaban (326)» Un- 
nuevo in ten to  sobre lo  mismo tuvo lu g ar en marzo de 1650 es 
tando ya l a  sede arzob ispal de V alencia ocupada por Fray Pe 
dro Urbina (1649-1658) , Tampoco ahora consiguieron Hada; lo s  
sim onistas, quedando en pleno v ig o r lo s  decretos p o n tif ic io s
(327).

£1 año 1662 marca e l  in ic io  del últim o impulso -  
destinado a conseguir l a  b e a tif ic a c ió n  de Francisco Jerón i
mo Simón» Al ig u a l que lo s  esfuerzos a n te r io re s , también e l  
de ahora se verá  abocado a l  fra&a&o» De nuevo, l a  confluen
c ia  de c ircu n stan c ias  ex trañas sé cruzan en e l  camino de Si 
món hac ia  lo s  a lta re s»  L en titud  b u ro c rá tica  de l a  Curia ro 
mana y , sobre todo, alineam iento de l a  causa de Simón con -  
l a  condenada f ig u ra  de Miguel Molinos serán  lo s  dos fac to res  
más im portantes que conducen de nuevo a Simón a la s  sombras»

Por f in ,  e l  25 de a b r i l  de 1662 se cumplían lo s  
larguísim os cincuenta años marcados por e l  decreto  de l Papa 
Urbano V III como necesarios -para in ic ia r  e l  proceso de bea^- 
t i f ic a c ió n  del siervo  de Dios» Los E lectos o Diputados de -  
lo s  comunes, que se habían mostrado p a rte  en l a  causa de Si 
món, juzgaron que lo< más urgente e ra  e le g ir  l a  persona que- 
debía tra s la d a rse  a Boma para encargarse del proceso de bea 
tif ic a c ió n »  Reunidos v a r ia s  veces, "y discerniendo en lo s  -  
su je to s  de su maior s a t is fa c ió n  l a  tuv ieron  grande d e l Dr»- 
Miguel Molinos Beneficiado en l a  P arroqu ia l de S. Andrés por 
s e r  hombre de su fic ie n te  l i t e r a tu r a ,  re ti ra d o , v ir tu o so , -  
b ien  opinado por e l  f ru to ,  que h az la  en e l  p ú lp ito , y en e l  
Confesonario, in te lig e n te  en negocios, y muy devoto de e s te  
de l Padre Simón, por la s  memorias de su exemplar v id a , que- 
se conservan en aq u e lla  Ig lesia»  A e s te  agregado de circuns 
taño i  as se añadía l a  de e s ta r  poseiendo Molinos e l  mismo be, 
n e f ic io  con que se ordenó, y re s id ió  e l  Siervo de Dios, aun 
que mediaron o tro s  poseedores que successivamente l e  s irv ie  
ron  muchos años, antes que le  ob tuv iera  Molinos, y és te  no- 
pudo conocerle n i  t r a t a r l e  por haber nacido ya d ifun to  Simón"
( 328) .
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Al mismo tiempo que se hace l a  e lección  de Molinos, 
lo s  sim onistas se dedican a i r  por e l  Reino de V alencia re  o o 
giendo limosnas para l a  b e a tif ic a c ió n  de Simón* De nuevo, -  
reverdece atemperada l a  v ie ja  pugna en tre  sim onistas y domi 
nicos* "Trató e l  Convento de recoger limosnas para lo s  gas
to s  grandes de l a  Canonización de l Santo (Luís B ertrán) y -  
singularm ente para  la s  que se o frec ían  en l a  formación d e l-  
proceso de la s  R ém isoriales, y dispuso que se recogiesen  -  
primero por e l  Reyno* Para esto  se o frec ió  e l  P*M®. fr*  Vi
cente Pasqual* pero entendiendo n u estra  determ inación lo s  -  
c lé r ig o s , se p rev in ieron  para  hazer l a  limósna para  l a  Bea
t i f ic a c ió n  del P* Simón, l a  qual h iz ie ro n  por l a  Ciudad, de 
a quienes sacando de p re sen te , de quienes prometiendo en -
ade lan te , y luego se p a r tie ro n  a recoger limosnas por e l  Rey
no* S alió  pues e l  P. MC* ••• aunque en muchos lugares de la s  
montañas le  dezían que ya av ia  pasado l a  de l P* Simón, y no 
embargante caso sacava grandes lim osnas, y en Bocayrente le  
h iz ie ro n  p red ica r del P* Simón, lo  qual huvo de hazer por no 
s e r  notado, y d a rle s  gusto , y a s s í  predicó de lo s  dos del -  
S* L uis, y de l P* Simón, de aquel de que caminava a l a  Cano 
n izac ión , y deste a l a  B ea tificac ió n 19 (329)*

Elegido Miguel Molinos agente de l a  b e a tif ic a c ió n  
de Simón en 1663, se ap licó  a recoger lo s  papeles que consi
deró que le  se r ia n  más ú t i l e s  para su nuevo m enester, a l  -
tiempo que se in s t ru ía  en todo lo  re fe re n te  a l a  causa d e l-  
c ló rig o  de San Andrés* A f in a le s  de 1663 Molinos sa le  h ac ia  
Roma, donde debió l le g a r  a  ú ltim os de enero o p r in c ip io s  de 
feb rero  de 1664* El nueve de feb rero  n o t i f ic a  a V alencia su 

* lleg ad a  a  Roma y comunica que ignora e l  lu g a r donde se en
cuen tra  e l  proceso y lo s  re s ta n te s  papeles de l a  causa de -  
mosén Simón* Con p o s te rio rid ad , e s c r ib ir á  que ha encontrado 
lo s  papeles de l a  causa de b e a tif ic a c ió n  en e l  Santo Tribu
n a l de l a  Suprema y General In q u is ic ió n  de Roma* A r a iz  de- 
l a  pub licación  de lo s  decretos de Urbano V III, lo s  papeles- 
quedaron archivados en e l  Santo Tribunal* Molinos estim a que 
esto  supone un grave contratiem po, y recomienda e l  envió de 
c a r ta s  de in f lu e n c ia  para poder apoyar su trabajo*

Son fecha t r e s  de agosto de 1664f e l  Rey e sc rib e -
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a l  Papa pidiendo su in te rc e s ió n  favorable en l a  causa de S i 
món» y l a  reasunción de é s ta  por p a rte  de l a  Congregación -  
de R ito s . En e l  mismo sen tido  se envían ca rta s  a  su Santidad 
de l a  Ciudad de V alencia, de" lo s  Diputados y de l a  parroquia 
de San Andrés (330). Armado con e s te  bagaje , e l  agente Moli 
nos y e l  embajador de España en Roma consiguen que e l  8 de
a b r i l  de 1665 l a  Congregación de R itos reasuma l a  causa de
b e a tif ic a c ió n  de-Simón. Todo parece in d ic a r  que, sa lvados,-  
lo s  mas im portantes e sc o llo s , l a  b e a tif ic a c ió n  se rá  ya un -  
hecho; sólo  parece cuestión  de tiempo.

. Nuevamente se vo lv ían  ̂ ^Los^imonistas. El proceso- 
de Simón, que abarcaba por entonces v e in t is ie te  volúmenes,-  
se encontraba depositado en l a  In q u is ic ió n  romana, y é s ta  -  
debía dar su beneplácito  para  su tra s la d o  a  l a  Congregación 
de R ito s . El nueve de septiembre de 1665 e l  F isc a l de l a  In  
q u is ic ió n  Romana comunicaba su nega tiva  a en treg a r e l  proeje 
so de Simón arguyendo que a l l í  se encontraba pendiente y r a  
dicada l a  causa desde 1<617, y no podía s a l i r  de a l l í  has t a 
que no quedara defin itivam ente concluida.

Malos v ien tos comienzan a  so p la r de nuevo. Desde- 
1665 a 1672 l a  causa de Simón queda prendida en un c o n flic 
to  bu rocrá tico  de d i f í c i l  re so lu c ió n . Ignoramos c a s i todo lo  
que sucedió durante e s te  tiempo. Sólo a f in a le s  Ae 1672, se 
guramente con e l  f in  de saca r l a  causa del a to llad e ro  en e l  
que se encuentra inm ersa, e l  cabildo c a te d ra lic io  valenciano 
reclamó e l  apoyo en sus desvelos de o tra s  d ió cesis  españolas. 
Durante lo s  meses de noviembre y diciembre de 1672 lleg an  -  
c a r ta s  a  V alencia d ir ig id a s  a l  Papa Clemente X de todos lo s  
Obispados y Cabildos de España en favor de l a  b e a tif ic a c ió n  
de mosén Simón. El mismo Rey Carlos I I  y su mujer Mariana -  
de A ustria  se d irig en  a  su Santidad (331)*

Tanto esfuerzo no da lo s  fru to s  ape tec idos. En Va 
le n c ia  se comienza a dudar de l a  capacidad del agente Moli
nos. Los E lectos de l a  parroquia de San Andrés comienzan na 
a d v e r t ir le  inconsequente en lo  que e s c r iv ía , y que pasavan- 
lo s  meses; y lo s  años s in  ade lan tarse  e l  negocio"• Se impo
ne adoptar una reso luc ión , y deciden revocar a  Molinos de -  
su cargo en 1674* "S in tió lo  mucho, porque e s ta  desconfianza
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del Reyno se ponía de p a rte  de lo  que ya se empezara a  te n e r 
en Roma de sus procederes* E llo s fueron t a l e s 9 que p revale
ciendo l a  verdad de su aparen te , y a r t i f i c io s a  v ir tu d , fu e - 
preso de ordeü del Papa Inocencio XX, que fue exaltado a l a  
th ia r a  e l  año 1677, por e l  Sto* Tribunal de aq u e lla  General 
Inquisición* Aprehendiéronse todos sus pape les, y en tre  -  
e l lo s ,  muchos concernientes a l a  Causa de Nuestro Venerable 
***n (332)* *

Que l a  ca lda  de Miguel Molinos sa lp icó  l a  causa -  
de Simón e s tá  fu e ra  de dudas* Por s i  no e s tu v ie ra  b a s ta n te -  
confusa l a  causa de Simón con lo s  negocios de lo s  años p r i 
meros, ahora de nuevo se v e la  inmersa en páginas negras* En 
V alencia se tuvo plena consciencia de que l a  conexión Moli
nos-Simón e ra  nega tiva  para  é s te  ú ltim o, y por e l lo ,  " reze- 
lando prudentemente que lo s  e rro res  del Agente podrían en -  
algún modO'haver in fic ionado  l a  Causa, y d eb ilitad o  l a  s o l i  
dez de la s  hero icas v irtu d es  de Nuestro Venerable Simón, se 
procuró por lo s  E lectos hazer exacta averiguación y re m itir  
algunos instrum entos e informes a Roma de que Molinos e ra  -  

ran tu ra l, y hav ía  nacido en Reyno estraño ; de que quando vino 
para  p rosegu ir sus Estudios en e s te  Universidad de V alencia 
ya e ra  muchos años an tes muerto Nuestro Venerable, y a s s l  -  
no lo  pudo t r a t a r ,  comunicar, n i  aun conózer; de que mien
t r a s  v iv ió  en e s ta  Ciudad y quando fue embiado a Roma e ra  -  
ten ido  por un E c le s iá s tic o  muy v irtu o so , modesto, re ti ra d o , 
e s p i r i tu a l ,  y tan  exemplar, que ed ificav a  en e l  p ú lp ito  con 
sus sermones, y p la t ic a s ,  y te n ia  mucho regusto  de personas 
que le  fiavan  sus almas felizm ente" (333)* En d e f in i t iv a ,  -  

%se quiere poner en c la ro  que no hay re la c ió n  alguna en tre  -  
lo s  e rro res  condenados de Molinos y l a  causa de b e a t i f ic a 
ción  de Simón* Los valencianos, y sobre todo lo s  p a r tid a r io s  
y devotos de mosén Simón, fueron engañados por e l  comporta
miento romano de Molinos; pero en honor a l a  verdad, mucho- 
más engañados fueron algunos P rin c ip e s , Cardenales e in c lu 
so lo s  p o n tíf ic e s  Clemente X e Inocencio XI, quienes se f i a  
ron e h ic ie ro n  caso de sus doctrinas*

La ca lda  de Molinos detiene l a  causa de Simón, y -  
e n f r ía  lo s  ánimos de lo s  sim onistas* Pero Francisco Jerónimo
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Simón continúa p resen te en l a  devoción de lo s  valencianos 
En su ig le s ia  de San Andrés, todav ía  a  f in a le s  d e l s ig lo  XVII 
se llev ab a  l a  adm inistración  de la s  ren ta s  para e l  a c e ite  -  
de sus lámparas (334)* Por ú ltim o9 en tiempos del Arzobispo 
de V alencia Folch de Cardona (1700-1724) 9 e s te  envió "una -  
rep resen tac ión  a l  Sumo P o n tíf ic e  Clemente XI9 instando e l  -  
proceso de B ea tificac ió n  del Venerable P. Francisco Jerón i
mo Simón" (335)•*Este nuevo in ten to  de r e v i t a l i z a r  l a  causa 
de b e a tif ic a c ió n  de mosén Simón dio p ie  a que un gran devo
to  9 Is ido ro  A parici G ila r t ,  e s c r ib ie ra  l a  ú ltim a y más com
p le ta  b io g ra f ía  de que hoy disponemos sobre e l  Venerable -  
C lérigo Valenciano.
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457, Apéndice IV,
12 . - E l  26 de junio de t613 e s c r ib ía  desde B ruselas e l  P . -

Jerónimo Gracián a l a  Madre Ju lia n a  de l a  Madre de Dios 
comunicándole, en tre  o tra s  cosas, lo  s ig u ien te : "Tenía 
comenzado a  imprimir un l i b r i t o  in t itu la d o  •P lores f re s  
cas*, e tc .  donde había de i r  l a  re la c ió n  del venerable 
mosén Simón, que estaba en lo s  dos prim er p liegos ya -  
im presa, y por v ía  de Femando Alfonso envié cincuenta 
de e llo s  con sus estam pas.• Obras del P. Jerónimo -  
Gracián de l a  Madre de Dios, ed. de l P . SILVERIO DE SAN 
TA TERESA, Burgos, 1932 y 1933. Tomo I I I ,  c a r ta  nám. -  
CXLVII, p . 464.

13 • -  B.U., Ms. 43, Vida del P . Simó, cap. 19, s / f .
14 • -  I b id . ,  cap. 19, s / f .
15 • -  R. ROBRES: Pasión r e l ig io s a  y l i t e r a tu r a  se c re ta  en l a

Valencia de Miguel Molinos (1612-1625)” , en Anthológi
ca Annua» 26-27, (1979-1980), pp. 281-406.

16 . -  Aunque nos ha sido imposible encontrar la s  fuentes ma*-
n u sc rita s  u t i l iz a d a s  por Robres, redactadas e s ta  pági
nas, hemos sabido que en e l  Archivo del Real Convento- 
de P redicadores de V alencia se conservan v a rio s  manus
c r i to s  sobre Francisco Jerónimo Simón. V id ., A. ROBLES: 
"M anuscritos del Archivo del Real Convento de Predica
dores de V alencia”', en E scrito s  del Vedat. v o l. XEV -  
(1984), pp. 349-402.

17 . -  HUERGA, La escuela  de San L u i s . . . . p . 150.
18 . -  B.U., Ms. 529, FRAY GERONIMO PRADAS: Libro de memorias

de algunas cosas perten ec ien tes  a l  Convento de Predica
dores de V alencia que an sucedido desde e l  año 1603. -  
h a s ta  e l  de 1628. observadas j  e s c r i ta s  de mano i  in — 
d u s tr ia  del R.P. f r .  . . . .  h ijo  de dicho Convento, f f . -  
176-176v.

19 . -  Vid. a r tíc u lo s  ROBRES: Pasión r e l i g i o s a . . . . y En tom o

20 • -  La mayoría de lo s  datos b iog ráficos de Francisco Jeró
nimo Simón proceden de l a  obra publicada por A parici -  
G ila r t  en V alencia en 1706?.

21 . -  APARICI, V ida.. . . p . 3.
22 • -  I b id . ,  p . 3*



3 7 4

23 . -  Ib id . 4.
24 . -  Ib id . P* 5.
25 . -  Ib id . P* 7.
26 Ib id . P* 7.
27 . -  Ib id . P* 8.
28 . -  Ib id . P* 8.
29 . -  Ib id . PP. 9-10
30 . -  Ib id . P* 10.
31* . -  Ib id . P* 10.
32 . -  ROBRES, San Juan de R ibera, p . 214.
33 . -  APARICI, Vida». . . p . 10.
34 • -  A.H.N., In q u is ic ió n , le g . 3701i ndm. 1, f o l .  127. La de

cla rac ió n  p restada  por e l  Obispo de Marruecos, D. Mi-*-
guel Espinosa, tuvo lu g ar e l  2 de mayo de 1612.

35 . -  I b id . ,  f o l .  130v.
36 • -  I b id . ,  f o l .  130v. Fray Antonio-Sobrino p restó  declara^

,S,Pción e l  26 de a  mayo de 1612.
37 • -  C it. en ROBRES, Pasión r e l ig io s a . .♦ . pp. 290-291*
38 . -  A.H.N., In q u is ic ió n , le g . 370t nilrn. 1, f o l .  128v.
39 • -  APARICI, V ida .. . . pp. 86 y s s .
40 . - A .  DOMINGUEZ 0RTIZ¿ Las c la se s  p riv ile g ia d a s  en l a  Es

paña del Antiguo Régimen» Madrid, 1973* pp* 263-264.
41 . -  ROBRES, En tom o a . . . , p . 358.
42 . -  PORCAR, Coses evengudes. . . . Vid. anotaciones niims.595f

1881, 1938.
43 • -  C it. en ROBRES, Pasión r e l i g io s a . . . . p . 292.
44 I b id . ,  p . 293*
45 . -  I b id . ,  p . 293*
46 • -  A.H.N., In q u is ic ió n , le g . 3701 ntim. 1. Vid. declaracio

nes de l a  bea ta  F rancisca L lopis y de Fray Antonio So
b rin o . F o ls. 147v y 1*31v. respectivam ente.

47 . -  APARICI, V ida.. . . pp. 28-29.
48 . -  I b id . ,  pp. 18—19.
49 . -  Los dos a r tíc u lo s  de Robres, repetidam ente c ita d o s , ago

ta n  ca s i todos lo s  aspectos b io g ráfico s  de Francisco -  
Jerónimo Simón.

50 . -  APARICI, V ida.. . . p . 35.
51 . -  C it. en ROBRES, Pasión ¿ e l ig io s a . . . . p . 297.
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I b id . ,  p . 297*
APARICI, V ida,. .  p . 30.
A.H.N., In q u is ic ió n , le g . 3701 ndm. 1, f f .  147v-148. 
I b id . ,  f o l .  131.
C it. en ROBRES, Pasión r e l ig io s a . . . . p . 313.
Ib id . ,  p . 293.
A.H.N., In q u is ic ió n , le g . 3701 ndm. t ,  fo l.v  146.
C it. en ANDRES, Los R eco g id o s .... p . 1¡29•
I b id . ,  p . 129.
A.H.N., In q u is ic ió n , le g . 3701 ndm. 1, I I ,  147v-148. 
APARICI, V ida.. . . p . 56.
I b id . ,  p . 54.
I b id . ,  p . 52.
Ib id . ,  p . 56.
LORENZO MARTIN JORDAN: Theórica de la s  t r e s  v ía s  de l a  
v id a ^ e sp ir i tu a l, pu rga tiva . ilu m in a tiv a . y u n it iv a , y - 
P rá c tic a  d e lla s  en l a  oración m ental. Recopilada en l a  
d o trin a  de santos y varones e s p ir i tu a le s ,  que destas -  
m aterias t r a ta ro n , Segorbe, en casa de Miguel S o ro lla , 
1633. p . 47.
A.H.N., In q u is ic ió n , le g . 3701 ndm. 1¡, f f .  147v-148. 
FUSTER, P o e te s .. . ,  p . 167.
GARCIA CARCEL. Here.jía y S o c ie d a d ..., p . 209.
A. DOMINGUEZ ORTIZ: "Aspectos S ociales de l a  v ida  ec le -  
s i á s t i c a  en lo s  s ig lo s  XVII y XVIII", en H is to ria  de -  
l a  Ig le s ia  en España, IV, Madrid, 1979. p . 37.
GARCIA CARCEL, Here.iía y S o c ie d a d .... pp. 281-282.
V id .: BUSQUEIS MATOSES, Idea exem plar.. . , pp. 11-0-117; 
V.G. GUAl, H is to ria  de l a  Vida, m uerte, y m ilagros del 
muy Reverendo y bendito Padre Fray Gaspar Bono, de l a -  
Pfden de lo s  mínimos de Nuestro Glorioso Padre S. Fran
cisco  de Paula, y en e l l a  P ro v in c ia l de l a  P rov incia  -  
de V alencia, y hi.io n a tu ra l d e l la , V alencia, por Juan- 
Vicente Franco, 1610, pp. 138 y s s . ;  PANES, C hrónica.. , 
I ,  pp. 704-710.
A.H.N., In q u is ic ió n , le g . 3701 ndm. 1>, f o l .  147.
I b id . ,  f o l .  130v.
C it.  en ROBRES, Pasión r e l ig io s a . . . . p . 310.
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76 APARICI, V ida.. . . pp. 11-13.
77 •- A.H.N*, Inq u is ic ió n , le g . 3701 ndm. 1, f o l .  127v.
78 . -  APARICI, V ida.. . , p . 40.
79 •- C it .  en ROBRES, Pasión r e l ig io s a .  ♦ . , p . 311.
80 . -  I b id . ,  p . 312.
81 APARICI, V id a .. . ,  pp. 43-44.
82 A.H.N., In q u is ic ió n , lego . 3701 ndm. 1, f o l .  147.
83 • -  C it. en ROBRES, Pasión r e l i g io s a . . . , p . 363.
84 PANES, C hrónica.. . . I I ,  p .701.
85 • -  A.H.N., Inq u is ic ió n , leg* 3701 ndm. t ,  f f .  1-2.
86 I b id . ,  f o l .  132.
87 I b id . ,  f f .  329v-330.
88 APARICI, V id a . . . , p . 12.
89 • -  PORCAR, Coses evengudes.. . , p . 81.
90 • -  A.H.N., Inq u is ic ió n , leg . 3701 ndm. 1, f o l .  149v.
91 Ib id .*  f o l .  132v.
92 . -  GALMES, San Luis B ertrán , p . 216.
93 . -  B.U., Ms. 529, PRADAS, f f .  122v-123.
94 • -  PORCAR, Coses evengudes.. . . p . 82.
95 .-A .H .N ., Inq u is ic ió n , leg . 3701 ndm. 1, f f .  1-2.
96 . -  I b id . ,  f o l .  129.
97 . - E l  sermón predicado por Fray Antonio Sobrino podemos -

verlo  ens B.U., Ms. 364. s / f .
98 • -  PORCAR, Coses evengudes.. . . pp. 82-83.
99 B .U ., Ms. 529. PRADAS, f o l .  123.
100.- I b id . ,  fo l  123.
101.- A.H.N., In q u is ic ió n , leg . 3701 ndm. 1, f o l .  129v.
102.- B.U., Ms. 204, FRAY JAIME FALCO: H is to r ia  de algunas -  

cosas más notab les -pertenecientes a e s te  convento de -  
P redicadores de V alencia. Compuesta por e l  muy R .P .F .-  
. . .  Renuévala por orden del M.R.P. Presentado F r. Vicen
te  Inza P r io r  de dicho convento, su más indigno súbdito 
e l  P .F . Luis Carbonell hiño de dicha casa en e l año del 
Señor de 1720, f o l .  413.

103." B.U.. Ms. 43. Vida del P . Simó. lit>. VI s / f .
104.- ROBRES, En tom o a . * . , pp. 372-373.
1 0 5 .-  B .U., Ms. 364, ftSermón y vario s e s c r i to s  sobre e l V. -  

Simón” , f f .  191V-192V.
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1 0 6 . -  POCAR, Coses evengudes.. . , p . 83*
107 • -  A.H.N., In q u is ic ió n , le g . 3701 rnSm. 1, f o l .  141*
108 I b id . ,  f o l .  141.
109 Ib id . ,  f o l .  141v.
110 I b id . ,  f f .  141V-143.
111 . -  ROBRES. En tom o a . . . . p . 354.
112 . -  B .U ., Ms. 43, Vida del P . Simó, l i b .  VI, c$p. I ,  S /f .
113 •-  I». ROBLES: "Francisco de C astro , •Conjunt* de l a  Uni

versidad  y hermano de Guillem de C astro” , en Estudios 
a Juan P eset A leixandre, (1982), pp. 429-445.

114 . -  B .U ., Ms. 364, Sermón.. . , f o l .  1.
115 . -  I b id . ,  f f .  1-2v.
116 . -  I b i d . , f o l .  4v.
117 . -  I b id . ,  f o l  4v.
118 . -  I b id . ,  f f .  4v-6.
119 I b id . ,  f o l .  6v.
120 • -  El e s c r i to  de Gaspar G il Polo a l  que nos referim os se

encuentra en: A.H.N., In q u is ic ió n , le g . 370t ndm. 1.,— 
f f .  342-353.

121 . -  B .U ., Ms. 364, Sermón.. . .  f o l .  7.
122 . -  I b id . ,  f f .  7-7v.
123 • -  ROBLES, Francisco de C a s tro .. . . p . 433.
124 . -  B .U ., Ms. 364, Sermón.. . , f f .  9-1T.
125 . -  I b id . ,  f f .  9-11‘.
126 . -  I b id . ,  f f .  12v-74v. El contenido de e s ta  segunda car

t a  de Fray Francisco de Castro puede verse dentro de- 
l a  misma respuesta  que le  rem itió  Fray Antonio Sobri-

127 •

no.
I b i d . , f o l .  12v.

128 •  * * I b i d . , f o l .  22.
129 • I b i d . , f f .  47V-48
130 •  •*" I b i d . , f o l .  48.
131 I b i d . , f o l .  48v.
132 I b i d . , ff*48v-50v
133 •  * I b i d . , f f .  50v-51
134 •  *“ I b i d . , f f .  70v-71
135 •  — I b i d . , f o l .  72v.
136 I b i d . , f o l .  72.
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137 Ib id . ,  f f .  74-74v.
138 . - F r a y  Francisco de Castro rem itió  su informe a  Francia

co de Penya, au d ito r de l a  Rota en Roma»
139 •- B.U», Ms» 364, Sermón.. . , f o l .  116v.
140 . -  Ib id» , f f .  107-107V.
141 . -  I b id . ,  f f .  113-113W
142 . -  I b id . ,  f f .  U5V-116.
143 Ib id . ,  fo l.. 118.
144 . -  I b id . ,  f f .  118v-119*
145 • -  PORCAR, Coses evengudes. . . » pp. 89-90.
146 . -  I b id . ,  pp. 90-91.
147 . -  ROBRES, En tom o a . . . . p . 373.
148 . -  PORCAR, Coses evengudes. . . . p . 91¡.
149 I b id . ,  p . 91.
150 .-N o  e x is te  ce rteza  abso lu ta  de que e l  e s c r ito  aludido-

fuergL obra del dominico Fray Tomás Maluenda, s in  em—
bargo, lo s  sim onistas a s í  lo  c re ían  cuando afirmaban:
,fpues aunque se diga aver ido en su nombre e s te  papel 
que nos infama, no se dize haverle compuesto su seño
r í a  Illm a. sino un f r a i l e  de su orden, que tie n e  en -  
su casa y compañía por consegero, llamado e l  M aestro- 
Maluenda". (A.H.N., In q u is ic ió n , le g . 3701¡ nóm. 1 -
f o l .  251).

151 •-  A.H.N., In q u is ic ió n , le g . 3701 nóm. 1, f o l .  252v.
152 . -  I b id . ,  f o l .  252v.
153 • -  POCAR, Coses ev en g u d es ..., p . 91.
154 . -  B .U ., Ms. 43. Vida del P. Simó, l i b .  VI, cap. I ,  s / f .
155 • -  PORCAR, Coses ev en g u d es.... pp. 92-94.
156 . -  ROBRES, En tom o a . . . . p . 374.
157 . -  B .U ., Ms. 529, PRADAS, f o l .  125.
158 . -  A.H.N., Inqu isio ión , le g . 3701, nóm. t ,  f o l .  252v.
159 I b id . ,  f f .  252V-253.
160 . -  PORCAR, Coses evengudes..♦ , pp. 95-96.
161 . -  OIMOS CANALDA, Los prelados v a le n tin o s , p. 194#
162 . -  B .U ., Ms. 43, Vida del P. Simó, cap. 13, s / f .
163 • -  I b id . ,  cap. 13, s / f .
164 . -  Así se deja  en trev er en l a  c a r ta  que e l  sínd ico  Balar*

guer rem ite desde Roma a l  Cabildo de V alencia e l  d ía -
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7 de noviembre de 1612. Vid. ROBRES, En tom o a . . . , -  
P. 377.

165 PORCAR, Coses evengudes. . . , p . 98.
166 . -  ROBRES, En torno a . . . , p . 377.
167 • -  B.U., Ms. 43» Vida del P. Simó, l i b .  VI, cap. 2, s / f .
168 . -  ROBRES, En tom o a . . . . p . 383.
169 . -  B.U., Ms. 529# PRADAS, f o l .  126v.
170 . -  PORCAR, Coses evengudes, . . , p . 103*
171 • -  Este memorial, obra de Gaspar G il Polo, fue re t i ra d o -

por l a  In q u is ic ió n . Vid. A.H.N., In q u is ic ió n , le g . -  
3701 nóm. 1, f f .  342. 353. Respecto a l  tema del memo
r i a l :  veneración pública  y veneración privada# V id .:-  
CARO BAROJA, Las formas comple.jas. . . , pp. 100-108.

172 . -  A.H.N., In q u is ic ió n , le g . 3701 nóm. 1, f o l .  344.
173 I b id . ,  f o l .  348.
174 I b id . ,  f o l .  348.
175 IbicT., f o l .  351.
176 . -  I b id . ,  f o l .  352.
177 • -  PORCAR, Coses evengudes. . . , p . 106.
178 . -  ROBRES, En tom o a . . . , Apéndice I I I ,  p . 456.
179 • -  PORCAR, Coses evengudes. . . , pp. 110-111.
180 . -  B .U ., Ms. 529, PRADAS, f o l .  130v. En términos p a rec i

dos a lo s  que se expresa e l  dominico Fray Gerónimo -  
P radas, lo  hace también mosén P orcar. Vid.# PORCAR, -  
Coses evengudes. . . , p._ 111.

181 . —PORCAR, Coses evengudes. . . ,  p . V11.
1>82 . —B.U.,

Coses
Ms. 529, PRADAS, f o l .  131. Vid. también, PORCAR, 
evengudes..., p. 113*

183 . —A.H.N. , In q u is ic ió n , leg . 3701 nóm, 1, f f .  4 -4 v .

00 * —Ib id . f f .  4 -4 v .
185 . —Ib id . f o l .  5 .
186 . —Ib id . f o l .  5v.
187 . —Ib id . f f .  5v-6 .
188 . —Ib id . f f .  198-203V.
189 . —Ib id . f o l .  199.
190 . —Ib id . f f .  199-199V.
191 . —Ib id . f o l .  200.
192 Ib id . f o l .  200v.
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193 Ib id . , f f .  200v-201v,
194 Ib id . , f o l .  202.
195 PORCAR. Coses ev en g u d es.... p . 119.
196 Ib id . , p . 121.
197 B.U., Ms. 43# Vida del P . Simó, cap. 4 , s / f .
198 PORCAR, Coses evengudes. . . .  p . 121.
199 • *“ B.U., Ms. 43. Vida del P. Simó, cap. 4, s / f .
200 Ib id . • cap. 4. s / f .  V id ., también, PORCAR, Coses even-

gudes . . . ,  p . 138.
201 Ib id . , cap. 5, s / f .
202 Ib id . , cap. 9, s / f .
203 Ib id . , cap. 5, s / f .
204 • Ib id . , cap. 5, s / f .
205 • Ib id . , cap. 5, s / f .
206 • •" Ib id . , cap. 5, s / f .
207 • Ib ió , , cap. 9, s / f .
208 C it. en ROBRES, Pasión r e l i g i o s a . . . , P- 386.
209 • * B.U., Ms. 43. Vida del P. Simó, cap. 6, s / f .
210 • * C i t . , en ROBRES, Pasión r e l i g io s a . . . t P . 386.
211 PORCAR, Coses evengudes..., p . 164.
212 B.U., Ms. 43. Vida del P. Simó, cap. 6, s / f .
213 • ̂ C it. en ROBRES, Pasión r e l i g i o s a . . . . P- 387. E xiste -

d iscrepancia respecto  a l a  fecha en que p a r tió  l a  em
bajada de l a  ciudad de V alencia a Madrid* M ientras Apa 
r i c i  dice que fue e l  d ía  18 de feb re ro , Gavastón dice 
que fue e l  19 de dicho mes*

214 • -  B.U., Ms. 43, Vida del P* Simó, cap. 6, s / f .
215 . -  B .U ., Ms. 204, PALCO, f o l .  468.
216 . -  C it. en ROBRES, Pasión r e l i g i o s a . . . . p* 388.
217 . -  B.U., Ms. 204, PALCO, f o l .  468.
218 . -  Ib id . ,  f o l .  469.
219 . -  I b id . ,  f f .  469-472.
220 . -  I b id . ,  f f .  272-273.
221 . -  C it. en ROBRES, Pasión r e l ig io s a . .♦ , p . 39t.
222 . -  B .U., Ms. 43, Vida del P. Simó, cap. 6, s / f .
223 B.U., Ms. 204, PALCO, f f .  474-475.
224 . -  Ib id . ,  f o l .  475.
225 . -  I b id . ,  f o l .  475.
226 . -  I b id . ,  f o l .  476.
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Ib id . ,  f o l .  476.
. -  PORCAR, Coses evengudes. . . , p . 168.
. -  B .U ., Ms. 204, PALCO, f o l .  476.
. -  PORCAR, Coses evengudes..♦ . p . 168.
. -  B.U., Ms. 43» Vida del P. Simó, cap. 6, s / f .
• - I b i d . ,  cap. 6, s / f .
. -  PORCAR, Coses ev en g u d es ..., p . 169*
. -  B .U., Ms. 204, PALCO, f o l .  477*
. -  PORCAR, Coses ev en g u d es .... pp. 169-170.
. -  B .U ., Ms. 43» Vida del P . Simó, cap. 7» s / f .
. — I b id . ,  cap. 7, s / f .
. -  PORCAR, Coses evengudes. . . , p . 471'.
. -  B .U ., Ms. 204, PALCO, f o l .  478.
. -  I b id . ,  f o l .  479.
. -  I b id . ,  f f .  479 y s s .  Vid. también, B.U., Ms. 529, PRA 

DAS, f o l .  176.
. -  I b i d . , f f .  494-499.
• -  I b id . ,  f f .  480 y s s .  También, B.U., Ms. 529, PRADAS,-  

f o l .  176.
. -  B .U ., Ms. 529, PRADAS, f f .  176-176v.
. -  I b id . ,  f f .  176v-177.
. -  B .U ., Ms. 204, PALCO, f f .  484-487. ■
. -  P . PEDRAZA: Barroco efímero en V alencia, V alencia, 1982, 

P • 37.
. -  I b id . ,  pp. 37 y s s .
. -  I .  VAZQUEZ: "Las con troversias  d o c trin a le s  p o s trid en - 

t in a s  h asta  f in a le s  del s ig lo  XVIII1*, en H is to r ia  de-  
l a  Ig le s ia  en España. IV, Madrid (1979)» p. 458.

. -  I b id . ,  p . 457.

. -  Sobre e l tema de l a  Inmaculada y e l  tr iu n fo  conseguido 
por lo s  inm aculistas en 1617 hay algunas infoim acion- 
nes respecto  a V alencia que conviene p re c is a r . Segün- 
M. OLAECHEA, e l  P a tr ia ro a  D. Juan de R ibera no alcan
zó a  v er es te  tr iu n fo  de 1617 porque había fa lle c id o -  
s e is  años an tes . Pero e l  P a tr ia rc a  tuvo su participa^- 
c ién  en este  éx ito  de t6 t7 , "por cuanto habla e s c r ito  
a l  P. Sobrino, Confesor de Felipe I I I ,  y luego Obispo 
de V allado lid , para que in fluyese en e l  Rey a  f in  de-
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que suplicase a l a  san ta  Sede l a  declaración  dogmáti
ca de l a  Concepción Inmaculada de María” . V id ., Dr. -  
MARCELINO OLAECHEA, Arzobispo de V alencia: ”Algunos as 
pectos de l a  e sp ir i tu a lid a d  de San Juan de R ibera -  
(C arta P a s to ra l)” , en Teología E s p ir i tu a l , V, nóm. 13» 
PP* 1-35. La a lu sión  hecha por Olaechea a l  P . Sobrino, 
"confesor de Felipe I I I ,  y luego Obispo de V allado lid” , 
l a  ex trae e s te  au to r de M. CUBI: Vida del Beato Don -  
Juan de R ibera, Barcelona, 1812, pp. 258-259* Sin em
bargo , conviene p re c is a r , que e l  Sobrino, Obispo de -  
V allado lid , no fue Fray Antonio, sino su hermano D. -  
Francisco Sobrino. Por ta n to , e l  re fe rid o  Sobrino a -  
quien Ribera le  e sc r ib ió , fue Fray Antonio, gran ami
go del P a tr ia rc a . Además, conviene añad ir, que fue -  
Fray Antonio Sobrino quien consiguió de F elipe  I I I  e l  
nombramiento de D. Enrique Guzmán como encargado de -  
l le v a r  a buen puerto e l  tema inm acu lista . Sobre e s to , 
V id.: D. MARSHALL, ”Un cap ítu lo  olvidado de l a  h is to 
r i a  l i t e r a r i a  del s ig lo  XVII: l a  Vida E sp ir i tu a l  d e l-  
P . Antonio Sobrino, 0,F.M .” , en Archivo Ibero-am erica
no. 18, (1958), pp. 395«*4f6; PANES, C hrónica.. . , I ,  p . 
700.

252 . -  C it. en ROBRES, Pasión r e l i g i o s a . . . . p . 401.
253 *- I b id . ,  p . 402.
254 . -  I b id . ,  p. 402.
255 I b id . ,  p . 402.
256 .-  B.U., Ms. 43, Vida del P. Simó, cap. 13, s / f .
257 •- I b id . ,  cap. 13, s / f .
258 .-  PEDRAZA, Barroco e f ím e ro .. . . p . 43.

' 259 •- VAZQUEZ, Las con troversias d o c t r in a le s . . . . pp. 458-459*
260 .-  Los datos b iog ráficos de Pedro Cabezas, siempre muy -

confusos, en: B.U., Ms. 43, Vida del P. Simó, y A.H.N., 
In q u is ic ió n , le g . 3701, nóm. 1.

261 .-  El memorial de D. B a ltasa r Vidal de Blanes se encuen
t r a  en: A.H.N., In q u is ic ió n , le g . 3701 nóm. 1, f f .  -  
165- 186.

262 .-  Ib id . ,  f o l .  169.
263 •- B.U., Ms. 364, Sermón.. . , f f .  7-11v.
264 •- A.H.N., In q u is ic ió n , le g . 3701 nóm. 1, fol# 170#
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265 Ib id . f o l .  170.
266 Ib id . f o l .  t70 .
267 • - Ib id . f o l .  182.
268 Ib id . f o l .  182.
269 . —Ib id . f f .  T82-1.82V.
270 Ib id . f o l .  185.
271 . —Ib id . f o l .  I82v.
272 . —Ib id . f o l .  182v .
273 . —Ib id . ff.*  182V-185.
274 Ib id . f o l .  186.
275 . —Ib id . f f .  170-t70v.
276 • —Ib id . f o l .  170v.
277 Ib id . f o l .  170v. •
278 . —B.U., Ms. 43. Vida d e l P. Simó, ca p ítu lo s  10 y T2. s / f .
279 . —Ib id . cap. 12, s / f .
280 • —Ib id . cap. 12, s / f .
281 . —B .u!, Ms. 364. Sermón.. . . f o l .  11v.
282 . —B.U., Ms. 43 . Vida d el P. Simó. cap. 12. s / f .
283 • —Ib id . , cap. 10, s / f .
284 . —B.U. , Ms. 204, FALCO, f o l . 479.
285 • —A.H.N • ,  In q u is ic ió n , l e g . 3701 nóm. 1, f f .  151v-152 .-

E sta  acusación f ig u ra  también en ló s  e sc r ito s  de Fray
Juan Gavastón. Vid#: ROBRES, Pasión re lig io s a # ♦## pp. 
290-291.

286 . -  A.H.N., In q u is ic ió n , le g . 3701¡ nóm. t ,  f o l .  152. Lo -
mismo en ROBRES, Pasión r e l ig io s a . . . . pp. 292 y 299.

287 . -  B.U., Ms. 43, Vida del P. Simó, cap. 12, s / f .
288 • -  A.H.N., In q u is ic ió n , le g . 3701 nóm. 1, f f .  1¡52-t52v.-

También en: ROBRES, Pasión r e l i g io s a . .♦ . pp. 300-306. 
'289 • -  A.H.N., In q u is ic ió n , le g . 3701 nóm. 1, f f .  1¡73-173v.- 

También en ROBRES, Pasión r e l i g i o s a . . . , pp. 31t-312.
290 . -  A.H.N., In q u is ic ió n , le g . 3701¡ nóm. 1¡, f o l .  174*
291 . -  I b id . ,  fo l . .  176v.
292 . -  B .U ., Ms. 364, Seimón.. . . f f .  3-5.
293 B.U., Ms. 43, Vida del P. Simó, cap. 7, s / f .  Aquí f i 

guran l a  c a r ta  del Rey a l a  ciudad de Valencia de fe 
cha 28 de diciembre de 1619 y, también, l a  nota del -  
Santo O fic io , de fecha 7 de diciembre de 1622, comuni 
cando que se ha entregado a l  h ijo  de D. B a ltasa r Vi—
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dal de Blanes una c e r t if ic a c ió n  de que e l  Edicto in 
q u is i to r ia l  de 1619 se cumple en V alencia.
A.H.N., Inqu isic ión , le g . 3701 nóm. 1, f f .  t65 -t86 ,

. -  I b id . ,  f o l .  182v.
Ib id . ,  f o l .  183.

•- C it .  en ROBRES, Pasión r e l ig io s a . . . . pp. 300-305.
. -  A.H.N., In q u is ic ió n , le g . 3701 nóm. 1, fo l., 183.
. -  B.U., Ms.43, Vida del P. Simó, cap. 14, s / f .
. -  C it. en ROBRES, Pasión r e l i g i o s a . . . . p . 300-304.
. -  B.U., Ms. 43, Vida del P. Simó, cap. 14, s / f .
. -  ROBRES, Pasión r e l ig io s a . . . . p . 302.
. -  A.H.N., In q u is ic ió n , le g . 3701. nóm. 1, f o l .  t89.
. -  Amplia información sobre l a  ‘sep u ltu ra  y ambalsamamien 

to  del cuerpo de Francisco Jerónimo Simón en: ROBRES; 
Pasión r e l ig io s a . . . , pp. 318-323.

. -  A.H.N., In q u is ic ió n , leg . 3701 nóm. 1, f o l .  181¡. En -  
re a lid a d  debería se r  fo l io  185, puesto que hay un e r ro r  
en l a  paginación del m anuscrito.

. -  I b id . ,  f f .  181-182.

. -  I b id . ,  f o l .  186.

. -  B.U., Ms. 43, Vida del P. Simó, cap. 12, s / f .

. — I b id . ,  cap. 12, s / f .

. — I b id . ,  cap. 12, s / f .

. — I b id . ,  cap. 12, s / f .
• -  I b id . ,  cap. 12, s / f .
. -  B .U ., Ms. 157, H is to ria  de la s  cosas más no tab les del 

convento de Predicadores de V alencia. P rosíguela  e l  -  
P. M. F r. Domingo Alegre hi.jo del mismo Convento des
de e l  año 1640. Renuévala por orden del M.R. Padre -  
Presentado F r. Vicente Inza P r io r  de dicho Real Conven
to ,  su más indigno sóbdito  e l  Padre F r. Vicente F e liu , 
hi.jo de dicha Real Casa, en e l  año del S r. t720M. s / f .

. -  I b id . ,  s / f .

. -  A.H.N., In q u is ic ió n , le g , 3701Aióm.3, f f .  19-21.

. -  B .U ., Ms. 529, PRADAS, f o l .  t77v.

. -  A.H.N., In q u is ic ió n , le g . 3701^ nóm. 3» ff*  126-424v.

. -  B .U ., Ms. 43t Vida del P. Simó, cap. 11, s / f .

. -  I b id . ,  cap. 11, s / f .

. — I b id . ,  cap. 15, s / f .
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-  PORCAR, Coses evengudes». . , p . 244*
-  ROBRES, En tom o a « ,M p . 392*
-  B.U*, Ms. 43» Vida del P* Simó, cap. 15» s / f .
-  Ib id .»  cap ítu lo s  14 y 15» s / f .
-  B.U., Ms. 157, ALEGRE, s / f .  E l e n tie rro  del "'ama” de- 

Francisco Jerónimo Simón tuvo lu g ar en Valencia e l  22 
de Ju lio  de 1649*

-  I b id . ,  s / f .  (jun io  de 1649)*
-  I b id . ,  s / f ¡  (marzo de 1650).
-  B.U., Ms. 43» Vida del P. Simó, cap. 16, s / f .
-  B .U., Ms. 158, FRAY DOMINGO ALEGRE: P arte  segunda de- 

l a  H is to ria  de la s  cosas más no tab les deste Real Con
vento de Predicadores de V alencia (1660-1672) , s / f  -  
(Octubre de 1662).
B.U ., Ms. 43» Vida del P. Simó, cap. 16, s / f .  Las car
ta s  e s tán  fechadas lo s d ías 7 y 20 de noviembre de -
1664*.
I b id . ,  cap. 17, s / f .
I b id . ,  cap. 17, s/f*
I b id . , cap. 17, s / f .
A.R.V., Sec. C lero, leg . 434, ca ja  1226.
OLMOS CANALDA, Los prelados v a len tin o s , p'. 228.
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B .- LA IMPORTANCIA DE FRAY ANTONIO SOBRINO EN LA
ESPIRITUALIDAD VALENCIANA DEL SIGLO XVII

Ti»— El compromiso con una causa de b e a tif ic a c ió n

Fray Antonio Sobrino es p ro tag o n is ta  destacado en 
l a  azarosa h is to r ia  del c lé r ig o  valenciano Francisco Jerón i 
mo Simón* Sobrino., franciscano descalzo 9 luchó denodadamen
te  por conseguir l a  b e a tif ic a c ió n  de Simón, importándole po 
co la s  amarguras y sob resa lto s personales que tuvo que so
p o r ta r  en su empeño* Convencido de }a san tidad  de aquel, So 
brino  pensaba que quienes se oponían lo  hacían movidos por
os euros in te re s e s .  Las razones qué lo  llev a ro n  a apoyar a -  
toda co sta  l a  san tidad  del c lé r ig o  son muy im precisas; a l  -  
lado de razones de índole e s p i r i tu a l ,  ex is ten  o tra s  de posi 
b le  vanag lo ria  personal* En es te  sen tid o , debemos reco rd a r- 
que Simón e ra  h ijo  e s p ir i tu a l  de Sobrino y tan to  e l  c lé rig o  
como l a  b ea ta  F rancisca L lopis pertenecían  a l  entorno esp i
r i t u a l  de lo s  franciscanos descalzos del convento v a len c ia 
no de San Juan de l a  Ribera*

El tra b a jo  rea lizado  por Sobrino fiara conseguir -  
l a  b e a tif ic a c ió n  de Simón no debemos in te rp re ta r lo  como a l 
go excepcional en e l  contexto h is tó r ic o  en e l  que se produ
jo* Los más encarnizados debeladores de Simón, lo s  dominicos 
y lo s  franciscanos observantes, también pusieron todo su em 
peño en conseguir que sus hermanos de háb ito  Fray Luís Ber
t r á n , Fray Domingo Anadón, y Fray Pedro N icolás Faotor consi 
guieran e l  a l to  honor de l a  santidad* La tín ica d ife re n c ia  -  
que su b s is te  en tre  Sobrino y lo s  émulos de Simón re s id e  en- 
que aquel defendía l a  san tidad  de un simple c lé rig o  imido a 
é l  por re lac io n es  de c a rá c te r  e sp ir itu a l*  Además, no debemos 
perder de v i s ta  que en e l  empecinamiento de l a  san tidad  del 
c lé rig o  no estuvo solo e l  descalzo; junto a é l  se mantuvie
ron l a  ciudad de V alencia, lo s  canónigos de l a  Seo, l a  mayo 
r í a  de l a s  autoridades del Reino y e l  pueblo valenciano* R¿ 
d ucir todo e l  problema de Simón a  una pugna en tre  Sobrino, -  
F rancisca L lopis y e l  "vulgo", con tra  lo s  f r a i l e s  dominicos 
y , s i  se q u ie re , también lo s  franciscanos, es una s im p lif i -
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o ación excesiva que tiende a  f a ls e a r  l a  re a lid a d  de lo s  he
chos* En e l ’baso" Simón se en trecruzan  variados problemas, -  
desde cuestiones de prim acía e s p i r i tu a l9 h a s ta  cuestiones -  
de in flu en c ia  m ate ria l y p o lític a *

En 16129 fecha de l a  muerte de Simón9 dudamos que 
Sobrino fu e ra  un desconocido a  quien le  h ic ie ra  f a l t a  entro 
m eterse en un caso que podía r e s u l ta r  d i f í c i l ,  como era  e l -  
de im pulsar l a  b e a tif ic a c ió n  de l c lé r ig o  de San Andrós* En- 
1612, Sobrino te n ía  ya tina extensa b iografía*  Era conocido- 
por todos en V alencia, habla desempeñado un papel principa^* 
lísim o  en l a  expulsión de lo s  moriscos y gozaba de un gran- 
p re s t ig io  en tre  sus compañeros de hábito* Por s i  fuera  poco, 
su fama de varón e s p i r i tu a l  traspasaba  lo s  coatreñidos muros 
de l a  ciudad de V alencia y se ex tendía por todo e l  Reino* E 
videntem ente, también es verdad que, después de l a  muerte -  
de Simón, ,J.a fama d e l franciscano  se m u ltip lic a , y e llo  obe, 
dece a l a  cerrada defensa que Sobrino hace de l a  san tidad  -  
de Simón* Con todo, e l  personaje es lo  suficientem ente im— 
po rtan te  como para que intentemos esbozar su p e r f i l  biográ^ 
fico*

2*- Datos b io g rá fic o s .

V ein ticinco  de lo s  cuarenta y s e is  años de l a  v i
da re l ig io s a  de Fray Antonio Sobrino tra sc u rre n  en Valencia* 
E l, como o tro s muchos f r a i le s  de l a  descalcez valenciana, no 
e ra  n a tu ra l de e s ta s  t i e r r a s ,  sino que lleg ó  aquí a tra íd o  -  
por l a  rigu ro sid ad  de v ida de lo s  descalzos de l a  p rov incia  
de San Juan B a u tis ta , La p o sib ilid ad  de que Sobrino y o tros 
f r a i l e s  se re fu g ia ran  en V alencia a l  soca ire  de una mayor -  
l ib e r ta d  de v ida e s p i r i tu a l ,  es una h ip ó te s is  que no debemos 
d e sc a r ta r , sobre todo, teniendo en cuenta l a  p ro tección  que 
Don Juan de R ibera dispensaba a todas aquellas órdenes r e l i  
g iosas im plicadas en una mayor reforma de l a  v ida  e s p ir i tu a l  
(1).

Nacido en Salamanca e l  22 de Noviembre de 1556, •  
Fray Antonio era  h ijo  de un portugués de ap e llid o  Sobrino y 
de C e c ilia  M o rilla s , h i j a  de un hidalgo de la s  montañas que 
r e s id ía  en l a  ciudad de Salamanca (2) • Durante algunos años,
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sus padres v iv ieron  en Salamanca h as ta  que, por motivos pro 
fe s io n a le s  del padre, se tra s lad a ro n  a V alladolid* En esta^- 
ciudad c a s te lla n a , e l  padre e je rc ió  lo s  cargos de S ec re ta rio  
de l a  Universidad y S ecre tario  de l a  In q u is ic ió n , d is fru ta n  
do además de un "p r iv ile g io  de Conde P a la tin o  por Bula de -  
Paulo Tercero, por l a  qual hizo muchos N otarios 'A postó licos, 
podía dar grados, leg itim a r b as ta rd o s, y o tra s  cosas honorl 
f i c a s ,  que incumben a  semejante o fic io "  (3)*

La madre de Fray Antonio es una f ig u ra  s in g u la r— 
mente atrayente* Huérfana a  temprana edad, C e c ilia  M orillas 
se c rió  con un t í o  suyo h as ta  que se casó cuando contaba ca 
to rc e  años de edad* Mujer de n a tu ra l  in q u ie to , además de -  
dar a  luz  y c r ia r  nueve h i jo s ,  encontró todav ía  tiempo para 
dedicarse a l  estud io  de la s  lenguas y de o tra s  c ien c ia s  co
mo la s  M atemáticas, l a  Cosmografía y l a  Astrologla* Tocaba- 
e l  c lav ico rd io , cantaba, e s c r ib ía  de manera excepcional d i
fe re n te s  tip o s  de le t r a s  y , según Panes, fue l a  prim era que 
en España inventó la s  f lo re s  de mano, imitando la s  natu ra
l e s .  Adornada de prendas s in g u la res  de v ir tu d  y de p iedad ,-  
murió en 1581 cuando contaba 42 años de edad* Su fama debía 
s e r  grande en V allado lid , pues su cuerpo se lo  d isputaron  -  
canónigos y la s  monjas del monasterio de la s  Huelgas* F inal 
mente la s  monjas tuv ieron  mejor su e rte , y e l  cuerpo de Ceci 
l i a  M orillas descansa en e l  m onasterio de la s  Huelgas de Va 
l la d o l id  (4)#

Fray Antonio Sobrino tuvo ocho hermanos y todos -  
e l lo s  dedicaron su v ida  a l a  Ig le s ia :  oinco como re lig io so s  
en d ife re n te s  órdenes y t r e s  como clérigos*  De todos lo s  -  

t hermanos, aunque todos e llo s  merecían una b io g ra f ía  e sp e c ia l, 
destacan D* Francisco Sobrino y Sor C ec ilia  del Nacimiento* 
E l prim ero, en tre  o tro s  cargos, fue Héctor de l a  U niversi
dad de V allado lid  y Obispo de e s ta  ciudad* Sor C e c ilia  d e l-  
Nacimiento fue monja ca rm elita  descalza y algunas obras es
p i r i tu a le s  suyas son consideradas como de la s  más sobresa
l ie n te s  de l a  orden carm elita  (5)*

Fray Antonio estud ió  Gramática, R etó rica  y Artes*
A lo s  18 años se graduó en Derecho por l a  U niversidad de Va 
llad o lid *  F inalizados esto s es tu d io s , en tró  a l  se rv ic io  de- 
F elipe  I I  en e l  E sc o ria l, quien lo  confió a su S ecre ta rio  -
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G abriel de Zayas. Con éste  tra b a jó  en e l  Consejo de Ita llaF - 
de O fic ia l Mayor h a s ta  que Mateo Vázquez, S ec re ta rio  de Cá
mara y Estado de Felipe I I , viendo su d ilig e n c ia  y buen ha
c e r  , p re tendió  lle v á rse lo  a t r a b a ja r  con é l .  Al p rin c ip io  no 
lo  consiguió9 pero después, t r a s  p ed írse lo  a l  propio Monar
ca , é s te  le  concedió lo s  se rv ic io s  de Sobrino con gran pesar 
de G abriel de Zayas (6 ).

Mateo Vázquez quiso nombrar a Sobrino su O fic ia l-  
Mayor, pero é s te  rechazó e l  nombramiento para  e v ita rse  pro
blemas con lo s  re s ta n te s  o f ic ia le s  de la s  s e c re ta r ía s .  Cono 
cedor de la s  lenguas francesa  e i t a l ia n a ,  trab a jó  también -  
en lo s  despachos de Francia^ e I t a l i a  traduciendo documentos. 
La v ida  de Sobrino p arec ía  abocada a l  se rv ic io  de l a  adminis 
tra c ió n  p ú b lica ; s in  embargo, un hecho fo r tu i to  cambió e l  -  
rumbo de su v id a , le  hizo abandonar la s  cosas de l mundo y -  
e n tra r  en .¿religión. El instrum ento que u t i l i z ó  Dios para  -  
a b r i r le  lo s  o jos de su alma fu e , según Panes, "aquel tan  es 
tupendo rayo , que cayó en l a  to r re  de l Real Convento del Es 
c o r ia l ,  que d e rritien d o  ve in te  campanas, h izo c o rre r  de me
t a l  un arroyo" (7 ) .

Conocedor Mateo Vázquez de lo s  deseos de Sobrino- 
de e n tra r  en re lig ió n  le  dice que " s i  gustava tomar áb ito  -  
c le r ic a l ,  l e  h a r ía  luego dar dos, o t r e s  m il ducados de ren  
t a  E c le s iá s t ic a " . Sobrino duda ante e s te  o frecim ien tos. Con 
s u l ta  l a  re sp u es ta  con su madre y é s ta  le  anima para  que a -  
dopte l a  deo isión  que é l  c rea  más conveniente p a ra  su perso 
na, s in  preocuparse de s i  con l a  re n ta  prometida podrá ayu
dar a l  sostén  de l a  casa fa m ilia r . Finalm ente, decide e n tra r  

% en l a  descalcez franc iscana , y aunque Mateo Vázquez va en -  
su búsqueda tra tando  de d isu a d ir le , acaba resignándose a lo  
que entiende es la firm e voluntad de Sobrino (8 ) .

"Tomé e l  hábito  en San Bem ardino de Madrid d ía  -  
de todos lo s  Santos de l año 1578, siendo de veynte y dos -  
años de edad" (9)* Con e s ta s  palabras comienza Sobrino una- 
breve re la c ió n  de su v ida  e s c r i ta  por encargo de l p r io r  de- 
su convento. En e l l a ,  nos hará p a r tíc ip e s  de lo s  problemas- 
que tuvo para  ac lim atarse a  l a  v ida conventual. Los primeros 
d ías fueron muy duros: sequedades e s p ir i tu a le s ,  escasa  cosni
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da y sueño abundante 9 r ig o re s  a sc é tic o s  desacostumbrados , -  
etc* En esos momentos, cuando to d av ía  e l  cuerpo y e l  e s p ír i  
tu  su fren , Sobrino encontró su p a r t ic u la r  camino e s p ir i tu a l .  
Un d ía , se s in t ió  transportado  por un rap to  m ístico : "vino- 
sobre mi e l  E sp ír itu  Santo, como una Aguila grande, y cau
d a l, y en una luz  ta n  grande que me p a re c ía , que a l l í  havía 
de de8hazerme; porque me pareció  que se me arratícava e l  a l
ma en aquel momento, y as s i  con gran temor me a s í  de l a t r i l ,  
que e s tá  en medio del coro, y estuve re s is t ie n d o , porque no 
me l le v a ra  por lo s  ayres e l  cuerpo* Y b ien  conocí luego , que 
e ra  es to  de Dios, porque absorbió mi alma ta n  en lo  Intim o, 
que me p a re c ía  estava metida en una profundidad in c re íb le • -  
Duróme e s te  rap to  quarenta d ía s , que aunque s a l l a  acá fu e ra , 
y hablava con lo s  Fray l e s ,  y rezava e l  o fic io  en e l  coro, y 
comía con e l lo s  en e l  re fe c to r io , pero más estava  a l l á  den
t r o ,  que qcá" (TO).

La fa c ilid a d  de Sobrino para  gozar de lo s  e s p ir i 
tu a le s  excesos estando todav ía  en lo s  primeros d ías de su -  
e s tan c ia  en e l  convento, le  repo rtó  algunos problemas con -  
sus su p e rio re s , quienes tra tab a n  de g u ia r su e s p í r i tu  por -  
lo s  caminos comunes de l a  meditación* Las d if ic u lta d e s  serán  
graves; por e l lo ,  cuando ya mayor recuerde e s te  episodio de 
su v id a , le  d irá  a un re lig io so  compañero suyo: "aviéndole- 
l a  d iv ina  lumbre i lu s tra d o , y elevado su mente a l a  contem
p lac ió n , l e  a tr ib u ló  e l  Maestro de Novicios de su e r te , que- 
estuvo para  dexar e l  á b ito , porque no teniendo experiencia^ 
de aquel estado , en que e l  alma con l a  lu z  in fu ssa  ve, y en 
tiende  s in  d is c u r r i r  lo  que Dios quiere m an ifes ta rle , pare
c ía le ,  que e s te  modo s in  modo, e ra  i n ú t i l ,  y ocioso; y a s s l 
disuadÜLe d é l ,  y mandávale expróseamente que m editasse en -  
l a  Pasión de C hristo  b ien  nuestro* Provava a  hazerle  a s s l  -  
como buen obedien te , más apenas empeqava a  m editar un passo, 
quando t i r a d a  su alma a lo  Intim o, e ra  puesta  en q u ie ta , y - 
a l t a  contemplación* Reprendíale e l  Maestro mucho, y o b lig á- 
vale una, y o tra  vez a que fuesse por aquel camino o rd in a l-  
rio* I n s i s t í a  en é l  e l  pobre nov ic io , y costávale  gran f a t i  
ga, y dolor de cabeqa e l  v io le n ta rse  a querer meditar* Vino 
en fln  a d e z ir le  a l  Maestro, con mucha humildad y modestia*-
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Hermano, a mi no me l le v a  Dios por e s te  camino9 porque no -  
puedo a ta r  mi alma a largos d iscu rso s , o m editaciones, y l a  
causa es , averse hecho Nuestro Señor merced de posseer mi -  
alma, y u n ir la  a  su d iv ina  p resenc ia  con copiosa g rac ia ; a -  
que e l  Maestro l e  re p lic ó , d isiendo: Venid acá Fr» Antonio, 
vos no sab é is , pues os avdis criado  en p a lac io , que para -  
l l e g a r  uno a hab la r a l  Rey, y e n tra r  en su am istad, y cono
cim iento , ha m enester espacio de tiempo, y p assar muchas -  
p u e rta s , y i r  ascendiendo por d ife re n te s  grados, y que e s te  
se ha de guardar también con Nuestro Señor?» Asi es verdad, 
respondió Fray Antonio, más también se , que quando e l  Rey -  
quiere b ien  a  uno, y gusta  de hazerle  p a r t ic u la r  fav o r, s in  
que nadie lo  en tienda, le  en tra  a' su camarín, o r e t r e te  por 
una p uerta  f a ls a ,  o s e c re ta , y a l l í  le  comunica con grande- 
fam ilia rid ad , y haze muchas mercedes, y demostraciones de -  
su agrado ,-^y amor; y ap licándo lo . a  su p rop ó sito , e l  maestro 
l e  dixo: Vos só is  gran b a c h il le r ,  b ien que reconoció su ra 
zón, y de a l l í  adelan te l e  dexó segu ir l a  moción d iv ina1* -
(n).

Hemos querido r e f e r i r  e s te  ejemplo para i r  aden— 
trándonos en lo  que se rá  una constante en su vida» El descal 
zo no negará nunca l a  im portancia de l a  m editación en l a  Hu 
manidad de C risto  como v ía  segura para in tro d u c irse  en l a  -  
a l t a  contemplación m ística» Lo que s í  hará  siempre es a c la 
r a r  que l a  v ida  contem plativa no tien e  un único camino de -  
en trada y que cada uno puede seg u ir su camino p a rtic u la r»  Es 
é s ta  una afirm ación polémica, pero no es exolusiva de Sobri 
no, sino  común a c a s i todos lo s  grandes m ísticos un iversa
l e s ,  Lo que ocurre es que in tro d u c irse  por l a  a l t a  contem
p lac ión  no teniendo una experiencia  e s p ir i tu a l  grande o una 
guía avezada, puede conducir, a  quien a s í  lo  hace, por de
r ro te ro s  extremos, muy resba lad izos y , a  veces, h a s ta  heré
tico s#  Así aconteció en muchos casos; s i  b ien , es to s  casos, 
siempre excepcionales, no deben d e sv ir tu a r  una re a lid a d  que 
acon tecía  diariam ente y que daba tinos f ru to s  e s p ir i tu a le s  -  
seguros» La confusión v ino , aparte de lo s  ejemplos siem pre- 
excepcionales, cuando algunos sec to res  e c le s iá s t ic o s ,  más -  
e sc o lá s tico s  que m ís tico s , qu isieron  o b lig a r a  que todos s i
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guieran  e l mismo camino e sp ir itu a l*  Más ad e lan te , a l  estu 
d ia r  é l  l ib ro  de l a  v ida e s p i r i tu a l  de Sobrino tendremos -  
oportunidad de a n a liz a r  con d e ta l le  esa dualidad in te rp re ta  
t iv a  que sobre l a  m ís tica  su b s is te  siempre en l a  Ig lesia*

Terminado e l  tiempo de su noviciado 9 Sobrino pro
fesó  e l  uno de noviembre de 1579 (12)* Tres años después fue 
trasladado  a l  convento de Auñón en l a  A lcarria* Aquí perma
neció t r e s  años, h a s ta  que, "para o i r  e l  curso de teología^- 
l e  mudaron a l  convento de Medina del Campo” • Sobrino se or
denó sacerdote en P alencia  y o f ic ió  su prim era misa en e l  -  
convento de Medina del Campo* P erten ec ía  a  l a  p rov incia  fra n  
c iscana descalza de San José y , después de c e le b ra r su p r i 
mera m isa, fue nombrado S eore ta rio  del P ro v in c ia l, a quien- 
acompafíÓ en m últip les  v ia je s  por toda l a  p rov inc ia  descalza* 
En su orden, y an tes de s e r  nombrado V is itad o r de l a  provin 
c ia  de San^Juan B au tis ta , desempeñó lo s  cargos de Guardián- 
en Tepes y Toledo, D efinidor de l a  p rov incia  de San Pablo y 
Prelado de l a  casa de Salamanca* En 1597, nombrado ya V isi
tad o r, p re s id ié  e l  C apítulo p ro v in c ia l de l a  p rov incia  des
ca lza  valenciana de San Juan B autista* F inalizado  e l  Capí tu  
lo ,  Sobrino se pasó a e s ta  p rov incia  con todas 3aá, au to riza 
ciones p e r tin en te s  de sus superio res (13)*

Su e s ta n c ia  en V alencia se prolongó desde 1597 has 
t a  su m uerte, acaecida en 16Z£, En e s te  la rgo  plazo de tiem 
po, l a  v ida  del descalzo fue de una gran intensidad* Hasta-» 
1609 jugó un papel re levan te  en e l  tema de lo s  moriscos v a 
lenc ianos, siendo u ti liz a d o  a  veces por l a  p rop ia  Monarquía 
como aseso r suyo* Sin duda alguna, como bien  p re c isa  Panes, 

xl a  Monarquía lo  u t i l i z ó  en l a  cuestión  m orisca porque é s te -  
hab ía  traba jado  en l a  Corte y conocía datos de prim era mano 
sobre e l  tema* Respecto a  lo s  m oriscos, bueno se rá  re señ ar- 
que Sobrino no era  p a r tid a r io  de su expulsión, sino de su -  
evangelización y conversión* Inc luso , cuando ya l a  expulsión 
e ra  in ap lazab le , defendió que no fueran expulsados lo s  moris 
eos menores de s ie te  años (14)*

Desde 1597 h as ta  1622. fue adquiriendo un papel ca 
da vez más re lev an te  dentro de l a  descalcez valenciana* Guar 
dián de lo s  conventos de O rihuela, Gandía y V alencia, fu e ,-
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asimismo, Comisario p ro v in c ia l, D efin idor y M inistro  provin 
c ia l  (15)• A l a  p a r que ascendía su fama dentro de su orden, 
se extendía por todo e l  Beino su imagen de hombre e s p ir i tu a l  
y a sc é tic o . Sobrino maduraba su e s p ir i tu a lid a d  personal, de 
cantándose h ac ia  un camino donde, s in  desechar radicalm ente 
l a  oración v oca l, e l  rezo del o fic io  divino y l a  m editación, 
se primaba l a  oración m ental. £1 e ra  un firm e p a r tid a r io  de 
l a  oración m ental a l a  que dedicaba, según su b ióg rafo , nue 
ve horas d ia r ia s  (16). Cuando e l  descalzo tie n e  que exhortar 
a  alguien  hac ía  l a  perfecc ión , le  in s ta  para que se e je r c i
te  en l a  oración mental: "Y s o l ía  d e z ir  que lo  arduo de l a -  
v ida  e s p i r i tu a l  no e s tá , n i co n sis te  tan to  en la s  asperezas, 
y r ig o re s , que suelen muchos e x e rc i ta r ,  sino en un irse  e l  -  
alma con Dios por pureza, y a fec tos de amor. Y quando e ra  -  
P relado , cuidava mucho, que lo s  quartos de oración mental -  
no se gastasen  en re z a r  vocalmente, pues no son la s  p a lab ras, 
n i  lo s  conceptos, lo s  que abracan con Dios* a l  alma, sino -  
lo s  deseos a rd ie n te s , y afectuosas ansias de l a  caridad , bus 
cando a l  Señor a l l á  en lo  más íntim o del corazón, y en e l  -  
ápice del e s p í r i tu ,  que es l a  p a rte  inm ediata, que se u n e ,-  
y transform a en su divino amor, y to ca  con su inmensidad, y 
adonde no l le g a  lo  m a te ria l, g ro sera , y sensib le  de l a  voz, 
imagen, o especie alguna. Y con se r  a s s í ,  que l a  oración vo 
c a l ,  que te n ía  e l  siervo de Dios e ra  con rev eren c ia , devo
c ión , y atención  adm irable, e ra  ta n ta  l a  fuerqa, que l e  ha- 
z ía  e l  e s p í r i tu ,  para  recogerse a l  centro  in te r io r ,  y e n tra r  
a  gozar lo s  dulces abramos, y suavíssim a paz del Señor, -  
q u ie tas  la s  operaciones del sen tid o , y p o ten c ias , que quan
do rezava e l  o f ic io  d iv ino , deseava acab arle , por en tregar
se todo a l  sagrado ocio l ib r e ,  e independiente de ocupación 
lim ita d a , o ex terna; que por devota, y p ía , que sea haze -  
d is tin c ió n  e l  alma y Dios, y sólo es medio d isp o s itiv o , y -  
v ía  p ara  acercarse  a é l ,  quando no e s tá  ex c itad a , y movida- 
(17).

£1 compromiso personal de Sobrino con l a  oración- 
de contemplación y l a  fama de hombre e s p ir i tu a l  que te n ía  -  
hizo que muchos se acercaran a é l  buscando sus consejos y -  
guía e s p i r i tu a l .  £1 descalzo no sólo tuvo un gran p re s tig io
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en tre  la s  a l ta s  in s tan c ia s  o f ic ia le s  -D. Juan de Ribera y -  
lo s  V irreyes Marqueses de Caracense-, sino también en o tro s -  
c ircu io s  menos señalados» como a s í  lo  in d ican  lo s  ejemplos- 
de Francisco Jerónimo Simón y de la s  beatas E lena M artines, 
Ana e Isab e l de Medina y , sobre todo, l a  b e a ta  Francisca -  
L lop is, Precisam ente, l a  unión de Sobrino con l a  bea ta  Fren 
c isca  L lopis y de ambos con Francisco Jerónimo Simón, s e rá -  
l a  causa, a l a  muerte del c lé r ig o , de l a  m u ltip licac ió n  de- 
l a  fama de lo s  dos primeros*

La muerte de Francisco Jerónimo Simón en 1612 -
tra s to c a  todo e l  panorama e s p ir i tu a l  valenciano mantenido -  
como un remanso de tran q u ilid ad  por e l  P a tr ia rc a  D* Juan de 
Ribera* No es pues una casualidad  que, fa lle c id o  Ribera en- 
1611, un año después se in ic ia r a  una e s p ira l  de v io len c ia  -  
re l ig io s a  en V alencia que desembocaría en lo s  gravísimos su 
cesos de ^619# En estos mismos años, y h a s ta  1622, l a  f ig u ra  
de Sobrino cobra un protagonismo h a s ta  c ie r to  punto no desea 
do por e l  descalzo*

Dos versiones antagónicas tenemos de l a  v ida de -  
Sobrino desde 1612 h a s ta  su muerte en t622* Ambas tienen  co 
mo c a ra c te r ís t ic a  común su escasa im parcialidad* Una, l a  -  
del dominico Fray Juan Gavastón, nos p re sen ta  a  Sobrino co
mo e l  culpable de l a  v io le n c ia  r e l ig io s a  que sacude l a  c iu 
dad de V alencia a l a  muerte del c lé rig o  Simón, cargando ade 
más la s  t in ta s  en graves acusaciones que a fec tan  direotamen 
t e  a su honorabilidad* La o tra , l a  de Fray Antonio Panes, -  
incide en lo s  aspectos la u d a to rio s , presentándonos a su her 
mano de hábito  como una v íctim a indefensa de lo s  aconteci— 

v mientos* Harto d i f í c i l  se p resen ta  bucear l a  verdad en tre  -  
ambas v e rsio n es, sobre todo, cuando l a  f a l t a  de una cronolo 
g ía  p re c isa  nos impide u b ica r adecuadamente lo s  hechos que
so narran*

Muchas cosas están  confusas en l a  h i s to r ia  de l a -  
san tidad  del c lé r ig o  Simón* Lo que s í  e s tá  c la ro  en esa his. 
to r i a  es l a  e x is te n c ia  de dos bandos enfrentados y l a  vincu 
lac ió n  de Sobrino a  uno de e llos*  La id en tid ad  de Sobrino -  
con l a  b e a tif ic a c ió n  de Simón se rá  l a  causa de l a  m u ltip li
cación de su fama y , también, de sus u l te r io r e s  amarguras -
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persona les. En esos años o r í  t ic o s  que vive V alencia desde -  
1612 h as ta  1619, Sobrino se rá  aclamado como un san to , pub li 
c a rá  su l ib ro  de l a  v ida e s p i r i tu a l ,  se rá  nombrado predicar- 
dor r e a l  y gozará de una gran in f lu e n c ia  en l a  C orte. En -  
esos mismo años, se rá  acusado con dureza por lo s  dominicos, 
su l ib ro  e s p ir i tu a l  s u f r i r á  ava ta res d iversos h a s ta  su d e fi 
n i t iv a  p roh ib ic ión  y , finalm ente, s e rá  obligado a e x i l ia r s e ,  
primero de l a  ciudad de V alencia y después h a s ta  más a l l á  de 
la s  fro n te ra s  del Reino. En d e f in i t iv a , muchos acontecimien 
to s ,  de c a ra c te r ís t ic a s  con trapuestas, v iv ir á  Sobrino en -  
unos años en que su salud ya de por s í  quebradiza comienza- 
a r e s e n t ir s e .  Finalmente, t r e s  años después de 1619, en 1622, 
m orirá en e l  convento de San Juan de R ibera de V alencia. La 
causa de b ea tif ic a c ió n  de Simón por l a  que Sobrino tan to  ha 
b ía  luchado se encontraba en sus horas más b a ja s . Por s i  -  
fu e ra  poco¿ la s  consecuencias derivadas de l a  pugna ex is ten  
te  en Valencia en tre  p a r tid a r io s  y émulos de Simón, lo  s a l 
picó t r a s  su m uerte. Su cuerpo fue venerado por muchos va
len c ian o s, pero e l  rigorism o o f ic ia l  impuesto por la s  auto
r id a d e s , tra tando  de e v i ta r  que se r e p it ie ra n  lo s  mismos su 
cesos acaecidos t r a s  l a  muerte de Simón, impidió que muchos 
valencianos despid ieran  a Sobrino como hubieran deseado. A- 
p esa r de todo, Panes, siempre dispuesto  a  can ta r la s  excelen 
c ia s  de sus hermanos de háb ito  m uertos, no duda en ded icar- 
la rg a s  páginas da su .b io g ra fía la  narram os .lo s  numerosísimos 
m ilagros rea lizados en v ida  y depués de su muerte por F ray- 
Antonio Sobrino.

3 .-  Las consecuencias de un f id e lid a d .

Ya anteriorm ente, a l  desen trañar lo s  numerosos -  
problemas que confluyen en l a  polémica causa de b e a tif ic a r— 
ción de Francisco Jerónimo Simón dijim os algunas cosas sobre 
e l  protagonismo de Sobrino en esa causa. El descalzo apoyó- 
decididamente l a  b e a tif ic a c ió n  de Simón, propagó l a  san tidad  
del c lé r ig o  por todo e l  Reino, predicó sus honras fúnebres, 
polemizó agriamente con e l  dominico Fray Francisco de Cas
t ro  y se vió inmerso en una furibunda d iscusión  que, s in  du 
da, é l  había ayudado a generar. No vamos pues a negar e l  com
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promiso personal de Sobrino con l a  causa de Simón* Sin embar 
go, conviene no perder de v i s ta  que e l  anhelo de Sobrino -  
por ausp ic iar l a  b e a tif ic a c ió n  de Simón no e ra  superio r a l -  
que insp iraba a  lo s  f r a i le s  dominicos y franciscanos cuando 
trataban de hacer lo  mismo con sus compañeros de hábito  Fray 
Luís B ertrán, Fray Domingo Anadón, Fray Juan Micó y Fray Pe 
dro Nicolás F acto r. En estos casos, nada de lo  c|ue se h izo - 
pareció mal a  nadie en Valencia; e l  mismo Sobrino apoyó -  
esos procesos de b e a tif ic a c ió n  a pesar de algunas exagerado  
nes que se hicieron* Simón no tuvo esa suerte  y l a  confluen 
c ia  de una s e r ie  de fac to re s  de signo d iverso , abocaron a l -  
fracaso su causa*

El éx ito  y e l  fracaso  de l a  b e a tif ic a c ió n  de Simón 
inciden directam ente en l a  v ida  de Sobrino* En lo s  primeros 
momentos, cuando todavía hay unanimidad en proclamar l a  san 
tid ad  de Saimón, e l  descalzo ve cómo su fama se incrementa -  
por todas p a r te s . Y aunque é l ,  refugiándose en l a  se n c ille z  
franciscana, pretenda hacem os c re e r  que abomina de su fama, 
no es casual, que e l  mismo año del fa llec im ien to  de Simón,-  
publique su "Vida E sp ir itu a l"  y sea nombrado M inistro  pro
v inc ia l de su Órden (18). En esos p rec iso s  momentos, e l  des 
calzo vive e l  c é n it de su esplendor; en todas p a rte s  se l e -  
aclama. E l 28 de a b r i l  de 1613 v i s i t a  Mueca para  fundar un- 
convento. Todo e l  pueblo se arrem olina en l a  Ig le s ia  parro
qu ia l "con gran devoción, y an sia  de o i r  a l  Venerable Fray- 
Antonio Sobrino, por l a  n o t ic ia ,  que ya ten ían  de su s a n ti
dad, y apostó lico  e s p ír i tu ;  h izo  un admirable sermón: y en
t r e  otrass cosas, que pred icó , fue lo a r  l a  angé lica  v ida , y - 
exc e l  entes v irtu d es  del siervo  de Dios, y santo Sacerdote -  
mosén Simón, h ijo  suyo e s p i r i tu a l ,  que av ía  muerto poco tiem 
po avía, y honrava e l  Señor con grandes m ilagros: lo  qual -  
le s  causó mucha ed ificac ió n ; y acabado de p re d ic a r , toda l a  
gente empezó a aclam arle por san to , y como a t a l  c o r ta r le  -  
re liq u ias  de l á b ito , y manto: que para  que no se l e  acabasen 
todo, fue m enester, que lo s  compañeros, y o tro s  secu lares -  
le  defendiessen" • Pero no es sólo en Sueca: "Esto mismo l e -  
sucedía en todos lo s  lugares por donde passava; de manera,-  
que en llegando a e l lo s ,  se conmovían, y se algava grande -
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clamor, diziendo: El Santo v ien e , vamos a v er e l  Santo, y -  
luego l e  cercava l a  m u ltitud  de gente que en muchas parteó
le  impedía e l  passo, y e ra  n eoessario , que l a  J u s t ic ia  le  -  
h iz ie sse  camino, y le  defendieses” (19)•

Poco tiempo después de e s to , comienzan lo s  s in sa 
bores y leus amarguras para  Fray Antonio» La unidad de c r i te  
r io s  que a l  p rin c ip io  hubo en V alencia para au sp ic ia r  l a  san 
tid a d  de Simén sé trunca* Los émulos del c lé r ig o  in ten tan  -  
no sélo  d e sp re s tig ia r  a é s te ,  sino también a  todo aquel que, 
de una manera u o tra ,  se hub iera  s ig n ificad o  por p re s ta r le -  
su apoyo* No se rá  sé lo  Sobrino e l  objeto  de la s  d ia tr ib a s  -  
de lo s  a n tis  im onist a s ; o tro s personajes también su frie ro n  -  
la s  i r a s  de éstos* Sin embargo, sobre l a  persona de Sobrino 
recaerán  la s  p rin c ip a le s  c r í t ic a s *  Ya vimos , la s  que le  de
dicaba e l  dominico Fray Francisco de C astro; o tro  compañero 
suyo, Fray >3uan Gavastén, t r a t a  también de hundir a Sobrino- 
narrándonos algunas anécdotas sobre él* Para e l  dominico Ga 
vastén , Sobrino e ra  ”e l  inv en to r de la s  v irtu d es  y m aravi-r 
H a s  de e s te  hombre (Simón) y canonizador de e s te  santo* 
e l  que tie n e  e l  A pocalipsis de todas e s ta s  v is io n e s , rev e la  
ciones y m is te rio s” (20 ). El descalzo , junto a F rancisca -  
L lop is, movía ”lo s  h ilo s  de l a  endiablada tramoya”* Francis 
ca e ra  ”l a  p ro fe t is a  de e s te -san to  y e l  fundamento de l a  -  
san tidad  y v ir tu d e s , rev e lac io n es, a ltís im o s m erecimientos- 
de mosén Simón* Y de é s ta , en segundo b o te , todas estas  ma
r a v i l la s  se publican  por fra y  Sobrino, y en tre  e l l a  y é s te -  
e s tá  todo e s te  embeleco y toda e s ta  máquina de san tidad” * -  
Gavastón no se detiene* En sus ansias por hundir a l  descal

c o  impugnará, como b ien  seña la  Robres, ”l a  honorabilidad , l a  
obediencia y l a  d o c trin a  de su adversario  tomando p ie  de -  
anécdotas entendidas a  su gusto” (21)*

Pero Fray Juan Gavastón poco podía hacer agav illan  
do anécdotas sobré e l  f r a i le  descalzo* Otros personajes más 
in flu y en tes  que e l  dominico tr a ta r á n  de hacer c a l la r  a Sobri 
no u tiliz a n d o  armas más decisivas* E l mismo Sobrino do tará - 
de argumentos a  sus adversarios a l  p u b lica r su l ib ro  de l a -  
”Vida E s p ir i tu a l”* Sin embargo, de momento, no se rá  su lib ro  
lo  que l e  preocupe*

El Arzobispo Fray Is id o ro  A liaga en tró , como ya -
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vimos, con mal p ie  en Valencia» Apenas había  tomado posesión 
de su cargo por medio de su V icario G eneral, p re tend ió  re fo r  
mar l a  devoción que se le  ren d ía  a l  c ló rigo  Simón, s in  haber 
estudiado l a  problem ática que envolvía e l  caso y f ia d o , úni 
cámente, de c ie r to s  comentarios que le  habían hecho lo s  -  
p r io re s  de lo s  dominicos y franciscanos» Aunque A liaga in — 
ten tó  enmendar su p o l í t io a ,  é l  enconamiento de posiciones -  
ex is ten te  en tre  slm onistas y an tis im o n is ta s , hizo bald íos -  
sus esfuerzos» A liaga no conseguía c o rre g ir  e l  rumbo de lo s  
acontecim ientos, y , s in tiéndose  fracasado en su empeño, se - 
re fu g ia rá  en l a  C orte, donde, a l a  sazón, su hermano, Fray- 
Luís A liaga, e ra  confesor del Rey» A liaga marchó a  l a  Coirte 
e l  primero de noviembre de 1613» A llí redaotó un Memorial -  
en e l  que trazab a  lo s  caminos que se debían seg u ir  para  re 
formar l a  devoción a  Simón» Uno de esos caminos c o n s is t ía  -  
en buscar Ĵ.a forma de que Fray Antonio Sobrino d e ja ra  de -  
m ostrar su apoyo a Simón» Las gestiones de A liaga en l a  Cor 
te  d ieron su fru to»  En e l  mes de enero de 1614# aparte  de -  
o tra s  medidas que se adoptaron, l a  In q u is ic ió n  obligó a  So
brino a s a l i r  de Valencia* Panes, siempre a ten to  a lo s  he
chos, nos lo  cuanta a s ís  "Avía e l  Venerable Fray Antonio So 
brino  predicado en V alencia la s  admirables obras, y hero icas 
v irtu d es  de su muy devoto, y amado h ijo  mosén Gerónimo S i
món, y con esto s  lo o res  se avían despertado zelos en algunos 
re lig io so s  graves, impugnando, y contradiziendo l a  piedad -  
con que e ra  venerado, y aún poniéndole mácula en su inocen
t e ,  y honesta vida» Opúsose a estos fu e rte s  émulos e l  S ie r
vo de Dios con v a lo r muy grande, pareciéndole e s ta r  obligan 
do a l a  tu te la ,  amparo y defensa de l a  ju s t ic ia ,  verdad, y - 
inocencia de su santo h ijo  y como por doquiera, que iv a , -  
procurava estender l a  fama de su san tidad , indignáronse de
manera lo s  co n tra rio s  a este  pío a fec to ; que forzando algu
nas razones, y causas oontra e l  siervo  de Dios Fray Antonio, 
en orden a que no convenía, que en trase  en V alencia, para  -  
l a  qu ie tud , y soséiego del pueblo, la s  propusieron a lo s  se 
ñores d e l T ribunal de l a  In q u is ic ió n , lo s  quales juzgando -  
convenir a s s í ,  para q u ita r  ocasiones de escándalo, despacha 
ron l e t r a s  en que le  mandavan, que se abstuv iesse  de e n tra r  
en V alencia, y diez leguas a l  derredor" (22)»
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Sobrino aceptó l a  orden de b u  d e s tie rro  "con gran 
humildad, y resignación” re tirán d o se  a l  convento de Benigar- 
nim ( 2 3 ) .  No ob stan te , l a  s a l id a  de Valencia de Sobrino -de 
bemos reco rdar que e l  descalzo e ra  entonces M inistro  provin 
c i a l -  hizo que sus compañeros de háb ito  y sus amigos busca
ran  con p re s te za  algunas in flu en c ia s  para  anu lar l a  orden -  
de d e s t ie r ro . A e s te  f in ,  e l  franciscano  Fray Juan Jiménez- 
se tra s la d ó  a l a ‘Corte y a l l í ,  junto con uno de lo s  hermanos 
de Sobrino y e l  canónigo de O rihuela y capellán  de P a lac io , 
Vicente F e rre r  Estevan, h ic ie ro n  algunas gestiones por me
d iación  del Obispo de Cuenca, D. Andrés Pacheco (Pacheco e ra  
t í o  de l Marqués de Caracena, V irrey de Valencia y p ro te c to r  
de Sobrino) y de l a  Condesa de A ltam ira (24)* Las gestiones 
re a liz ad as  no d ieron  f ru to . La fu erza  de esto s personajes -  
debía se r  menor que l a  u t i l iz a d a  por lo s  enemigos de Sobri
no, en tre  lo s  que se contaban e l  Arzobispo A liaga y su her
mano, e l  confesor del Rey, Fray Luis A liaga. No só lo  no se -  
consiguló nada, sino que, además, Sobrino v ió  agravarse su
de s t  ie r ro  con una orden que le  obligaba a r e s id i r  fu e ra  de- 
l a  f ro n te ra  del Reino. Así pues, m ientras " e l  P ro v in c ia l -  
Fray Antonio Sobrino celebrava su Congregación en e l  Conven 
to  de Beniganim, y haz ía  de aquel su s o l i ta r io  monte e sca la  
para  conversar en e l  c ie lo ,  y contemplar en e l  e terno  b ien , 
no se descuidavan sus émulos de sembrar co n tra  é l  calumnias, 
procurando d e sa c re d ita rle  con sus Superiores P re lados, y -  
o tro s  personajes de authoridad: y tan to  pudo su sagaz idad ,- 
que obligó a que segunda vez lo s  señores Inqu isido res l e  -  
mandasen, que se r e t i r a r a  fu e ra  del Reyno de V alencia, a -  

' lo s  conventos más remotos de l a  P ro v in c ia , y a s s í  obedeoien 
do s in  r é p lic a  alguna, se fue a z ia  la s  casas del Reyno de -  
M u rc ia ..."  (25).

Sobrino soportaba con p ac ienc ia  todos esto s  s in sa  
bo res. En c a r ta  a  su hermano e l  Dr. Francisco Sobrino, car
t a  fechada en Gandía e l  16 de enero de 1615, e l  descalzo le  
comunica que l le v a  ya un año de d e s t ie r ro , y que e l lo  l e  sa  
be mal porque "esto rv a  a l  gobierno de lo s  conventos". No ha 
hecho nada por oponerse a su persecución, todo lo  f í a  en -  
Dios. Agradece lo s  desvelos que han hecho por é l  lo s  que lo
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quieren b ien . En V alencia le  acusan de muchas cosas, y algu 
nos van diciendo "que yo estoy penitenciado por e l  S to . -  
O ffic io  y rec lu so ” . Sus f r a i l e s  s ien ten  dolor por su ausen
c ia  y desean que vuelva pronto a Valencia* El mismo V irrey- 
Ie s  ha dicho que ”le  constava averse levantado ya su d e s tie  
rro"* Pese a e l lo ,  Sobrino no quiere vo lver a V alencia para 
que no le  acusen de desobediencia. No p iensa  v o lv e r, "hasta  
que se me dé l ib e r ta d  por quien me l a  q u ité ” (26)*

El d e s tie rro  de Sobrino no debía s e r  cémodo p ara- 
nadie* Su causa se estaba convirtiendo en c a s i una cuestión  
de Estado, en l a  que disputaban émulos y p a r tid a r io s  en Va
le n c ia  y Madrid. Por f in ,  e l  V icario General de l a  Descal
cez, Fray Antonio de T re jo , "sabido de buenos o rig in a le s  su 
ju s t if ic a c ió n , y inocencia; y l a  m alic ia  de sus c o n tra r io s -  
informó de todo a su Magostad que estava  en Lerma a aq u e lla  
sazón, e l^qual mandó averiguar con toda ce rte z a  e l  negocio, 
cometiéndolo a l  Eminentísimo Cardenal Paniagua, y aviendo -  
constatado de l a  ju s t ic ia  del siervo  de Dios, l e  re s t i tu y e 
ron en su l ib e r ta d  con le t r a s  de lo s  mismos señores del san 
to  O ficio  de l a  In q u is ic ió n , la s  quales le  d ieron  a  Fray -  
Juan Jiménez, para que con p ro p ria  fe la s  rem itiesse*  Con -  
esto  vino luego a V alencia, donde fue rec ib id o  con grande -  
a le g r ía  de lo s  R elig io sos, y de lo s secu la res  devotos, y -  
amigos, que lo  eran lo s  más p rin c ip a le s  señores de l a  Ciu
dad, y c a s i toda e l l a  l e  venera como a un varón Angélico, y 
le  ten ían  por un po$o de sab id u ría , y teso ro  de santidad* -  
Con cuyo aplauso, y agasajo grande, que se l e  h izo , v is i tó n  
dolé lo s  señores V irreyes, y o tro s c a v a lle ro s , y t í t u l o s ,  -  
quedaron sus émulos no poco confusos, por aver juzgado, y -  
adn publicado , que s e r ia  su  d e s tie r ro  de V alencia perpetuo” 
(27).

El 9 de enero de 1615 regresó a V alencia e l  Arzo
bispo Fray Is id o ro  A liaga; v e in tid n  d ías después, e l  30 de
enero, lo  hac ía  fray  Antonio Sobrino* Las razones alegadas- 
por A liaga parecían  desvanecerse* Su elaborado p lan  culmina 
ba con un nuevo fracaso ; s in  embargo, l a  momentánea g lo r ia -  
de Sobrino e ra  sólo  eso: momentánea* De nuevo, o tra s  amargu 
ras  l e  esperan y , ahora, l a  causa sigue siendo l a  misma: su



<»0 1 ü

apoyo decidido a l a  san tidad  de Francisco Jerónimo Simón*
En 1612, Fray Antonio Sobrino publicó  una obra t i  

tu lad a  "Vida e s p ir i tu a l  y Perfección  C ris tian a"  (28). E sta- 
obra consta de t r e s  p a rte s  claramente diferenciadas*  En l a -  
prim era, Sobrino tra s la d a  todo aquello  que sabe del camino- 
e s p ir i tu a l  m ís tico , desde sus in ic io s  h a s ta  e l  punto culmi
nante de l a  unión del alma con Dios* En l a  segunda, re fu ta -  
algunos e rro res  que lo s  "p e rfe c tis ta s "  enseñaban en Flandes* 
Por ú ltim o, l a  te rc e ra  parte  de l a  obra l a  componen unos -  
breves tra tad o s  acerca de l a  p en iten c ia  y e l  purgatorio* El 
l ib ro  levantó  polémica en su tiempo, y l a  misma sólo acabad- 
de comprenderse s i  l a  enmarcamos en l a  pugna a b ie r ta  en Va*- 
le n c ia  por l a  san tidad  de Simón* Hoy en d ía , l a  v ie ja  polé
mica persigue todav ía  a l  l ib ro  de Sobrino, no tan to  porque- 
p e r s is ta  l a  pugna en torno a Simón, sino por e l  modo con -  
que l a  h is to r io g ra f ía  ac tu a l encara l a  f ig u ra  de Fray Anto
n io  Sobrino*

M. Andrés, quien ce n tra  su atención  exclusivamen
te  en l a  prim era p a rte  del libro*} de Sobrino, lo  considera- 
corno "un l ib ro  p rec la ro  y profundo dentro de l a  m ís tica  es
pañola" (29)» Además, no duda en colocar a  Fray Antonio en
t r e  lo s  más so b resa lien te s  au to res m ísticos* P ara é l ,  en l a  
h is to r ia  de l a  m ís tic a  del recogim iento "a lte rn an  períodos- 
de esplendor y decadencia en lo  que atañe a l  número y c a l i 
dad de obras publicadas* En genera l, podríamos d is t in g u ir  -  
m ísticos mayores, menores y t r a ta d is ta s  de m ística* Los p r i  
meros proceden por p rop ia  experiencia  y con un ex trao rd ina
r io  don de a fa b ilid a d  para d e sc r ib ir  lo s  procesos in te r io re s  
de l a  unión del alma con Dios* En l a  v ía  del recogimiento -  

' pondríamos en e s ta  ca teg o ría , en tre  o tro s , a Francisco de -  
Osuna, Bernabé de Palma, Bemardino de Laredo, Nicolás Fac
to r ,  Juan de lo s  Angeles y Antonio Sobrino" (30)*

S i M. Andrés t ie n e  a  Sobrino por uno de lo s  gran
des m ístico s del recogim iento, a  R* Robres y a  A* Huerga le s  
preocupa poco l a  v a l ía  m ís tic a  del descalzo* E llo s n i  s iqu ie  
r a  se detienen en e l  a n á lis is  de l a  prim era p a rte  del l ib ro ,  
y todo su in te ré s  se cen tra  en l a  segunda, donde se re fu tan  
lo s  e rro res  de lo s  " p e rfe c tis ta s "  flamencos* Como, además,-  
e l  l ib ro  fue prohibido por l a  In q u is ic ió n , lo s  au to res a lu -
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didos se hacen eco de e l lo  y comentan lo s  avatares su fridos 
por l a  obra conectándolos con lo s  problemas surgidos en Var- 
le n c ia  en. tom o a l a  devoción a Simón* Bor últim o 9 en e s te -  
caso Robres, más que Euerga, tra tando  de buscar lo s  antepa
sados e sp ir itu a le s  de Miguel Molinos, encuentra una re la c ió n  
d ire c ta  entre Simón, Francisca L lo p is , Sobrino y su l i b r o , -  
Panes y Higuel Molinos* El cuadro e s p ir i tu a l  valenciano es
t á  ya cerrado, y - la  l in e a  heterodoxa que se in ic ia  con Simón, 
acaba culminando, ya plenamente h e ré tic a , con Molinos* Pero 
nada de esto se puede conc lu ir claram ente, y e l  únioo hecho 
o ie rto  es que e l  l ib ro  de Sobrino fue prohibido por l a  In
qu isic ión  no por e rro res  d o c tr in a le s , sino  por v e r te r  en -  
lengua vulgar, aunque fu e ra  para r e fu ta r lo s ,  lo s  e rro re s  -  
que enseñaban lo s  " p e rfe c tis ta s "  flamencos (31)*

La h is to r io g ra f ía  a c tu a l in te rp re ta  de manera con 
trapuesta-,01 l ib ro  e s p ir i tu a l  de Fray Antonio Sobrino. Lo -  
mismo acontece con lo s  coetáneos de l descalzo , s i  b ien , aho 
ra  re su lta  más f á c i l  comprender la s  m otivaciones de unos y 
otros*

Habíamos dejado a  Sobrino volviendo del e x il io  que 
le  había impuesto l a  In q u is ic ió n , Cuando aún no hab ía  f in a 
lizado  esta  amargura, e l  descalzo tuvo que hacer f re n te  a -  
o tra , proveniente de l a  publicación  de un l ib ro  en 1614, cu 
yo au to r e ra  Fray Luis Fundoni, '‘predicador de San F rancis
co de Valencia" (32)* Fundoni c r i t ic a b a  l a  obra de Sobrino- 
"con palabras graves y muy o fensivas" . Este au to r e ra  fran 
ciscano y, como t a l ,  p erten ec ía  a l  bando de quienes en Valen 
c ia  se oponían a l a  devoción de Simón y tra ta b a n  de desacre 

t d i ta r  e s ta  devoción, emponzoñando a todo aquél que se s ig n i 
f ic a ra  por p re s ta r le  su apoyo* Sobrino e ra  un blanco perfec 
to  para los an tis im o n is ta s , pues, aparte  de su oompromiso -  
con l a  causa de Simón, en estos momentos estaba viviendo -  
sus horas amargas de l ex ilio*

La correspondencia recogida por M arshall i l u s t r a -  
bien acerca de lo s  e n tre s ijo s  por lo s  que se desenvuelve l a  
polémica del l ib ro  e s p ir i tu a l  de Fray Antonio Sobrino* Este 
au to r no duda en re la c io n a r l a  persecución del l ib ro  con -  
la s  con troversias que tie n e  lu g ar en Valencia t r a s  l a  muer
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te  de l c lé rig o  Simón, destacando, además, la s  peripec ias su 
f r id a s  por e s ta  obra desde su pub licación  en 1612 h as ta  su- 
d e f in i t iv a  p roh ib ición  en 1618 (33)*

La prim era n o t ic ia  que tenemos de l a  toma de con- 
tao to  de Sobrino con l a  polémica que envuelve su l ib ro  en -  
V alencia, es una c a r ta  que e l  descalzo rem ite a  su hermano- 
e l  Dr» Francisco Sobrino, fechada en Gandía e l  16 de enero- 
de 1615 • En e l la , .  Fray Antonio le  cuenta que ha recib ido  una 
c a r ta  de su compañero de háb ito  Fray Juan Jiménez, donde és 
te  le  comunica l a  publicación del l ib ro  de Fray Luís Fundo
n i ,  en e l  que "no citando mi nombre, sino e l  cap ítu lo  y pá
gina de mi l ib ro  me calumnia y confuta con palabras graves- 
y muy a ffen siv as  e l  aver dicho a l l í  que l a  sagrada comunión 
que en quanto sacramento es m e rito ria  y da aumento de g rac ia  
l a  pueden en quanto s a c r i f ic io  o ffre c e r  lo s  que no son sap— 
cerdotes por lo s  d ifun tos por s e r  en quanto t a l  s a t is fa c to 
r i a ,  y por tan to  poderles ap p lic a r  a la s  ánimas tan  gran -  
thesoro por modo de su frag io  ex opere operantis»  De manera- 
que tr e s  cosas me affea» La una e l  d ez ir  que l a  comunión se 
puede dar a vivos y difuntos» La 2i  que digo s e r  m e rito ria -  
en quanto sacramento porque dize que ningún sacramento cau
sa  g ra c ia  m eritoriam ente sino in s tru m en ta lite r»  Como s i  yo- 
negara esso , diziendo que e l  comulgar merece aumento de gra 
c ia  y se rec ibe  de aquel sacramento ex opere eto» La 3fi d i
ce que yo introduzgo en l a  Ig le s ia  e l  e r ro r  de Luthero de -  
que todos son sacerdotes pues digo que lo s  que no lo  son -  
pueden o ffre c e r  l a  sagrada comunión en quanto s a c r if ic io  por 
lo s  difuntos"» Asimismo, Sobrino le  p a r tic ip a  a su hermano- 
que Fray Juan Jiménez ha e s c r i to  una "Apología" de su obra, 
"b ien  docta y que demuestra l a  ignorancia y poca piedad dé
lo s  que co n tra  d o c trin a  tan  t r i l l a d a  y costón aora quieren -  
p r iv a r  a lo s  f ie le s  de tan  grandes socorros como por aquel- 
medio le  van" (34)*

La "Apología" mencionada de Fray Juan Jiménez t r a  
jo como consecuencia, según Panes, l a  aprobación del l ib ro -  
de Sobrino y l a  p roh ib ic ión  del de Fundoni por l a  Sagrada -  
Congregación del Indice (35)* Sin embargo, e s te  hecho pare
c ía  no preocupar en exceso a  Sobrino, quien, continuando su 
c a r ta ,  se s e n tía  mucho más molesto por e l  trasfondo en e l  -



40 4

que se encerraba toda e s ta  polémica* "Es cosa de compasión- 
v e r quán ciegos lo s tra e  e s ta  negra passión , y en que despe 
ñaderos se precip itan*  Disen que se jun taron  muchos a compo 
n e r lo s  argumentos desta  calumnia, y s a lie ro n  a l  cabo con -  
aquello"* Ya a l  f in a l  de su m isiva, le  d irá  Sobrino a su -  
hermano: "Qual e s tá  e l  mundo! en e l  qual s i  a lo s  que tan to  
huyimos, aún lleg an  sus bo rrascas , que se rá  en lo s  que más- 
metidos en Ó1 van* He cansado a V*m* con esto  porque s i  por 
a l l á  d e llo  se t r a ta r e  e s té  prevenido que acá se ha dicho -  
que lo s  que en Valencia no me quieren v e r , sabido que se me 
dará l ic e n c ia  ya para y r  han dado en esa co rte  memorial a l -  
Bey nro* S r. o a l  Consejo de l a  Suprema, y a l  Inqu isido r -  
que no conviene que vaya porque he impresso un l ib ro  lle n o -  
de hereg ías y a mi pareoer antes por esso de ve r ía n  embiarme 
a l l í  pues ay Santo O ffic io  que lo  averigüe" (36)*

El l ib ro  de Sobrino, t r a s  su publicación  en Valen 
c ia  en 1612, había encontrado c ie r ta s  d if ic u lta d e s  para en
t r a r  en C a s t i l la ,  porque "topó con un censor sancto y escru 
puloso y aunque no condenó cosa ninguna por mala, a d v ir tió -  
algunas diziendo que la s  ad v e rtía  para  que se mudasen en l a  
segunda im pressión cosa que b a s ta ra  para  detener cualqu iera  
buen decreto  como cosa de g ra c ia , o a r b i t r io  y prudencia y - 
que no p a rec ía  devernos l a  aprovación del l ib ro  de ju s t ic ia  
y r ig o r " • Este prim er esco llo  lo  soslayó D. Francisco Sobri 
no con l a  ayuda de Fray Juan Zapata, "obispo que e s tá  en In  
d ia s" , y de o tro s teólogos "de mucha au to ridad", en tre  lo s -  
que destacaba Fray Francisco de Jesú s , "carm elita  consu lto r 
c a lif ic a d o r  del Consejo Supremo de l a  general In q u is ic ió n "- 
(37)* Finalm ente, se expidió una Cédula Real e l  17 de noviem 
bre de 1613» perm itiendo que e l  l ib ro  c irc u la ra  por C asti
lla*  Sosegada e s ta  tem pestad, se levantó o tra ,  promovida -  
ahora, por l a  pub licación  de l a  obra de Fray Luís Fundoni*- 
E1 l ib ro  de Sobrino volv ió  a sa lv a r  es te  nuevo obstáculo* -  
Pero, lo s  problemas no habían acabado todavía* Al pretender 
en v ia r e l  l ib ro  h ac ia  América, e ra  p recep tiva  l a  aprobación 
de lo s  inqu isido res s e v illa n o s , y é s ta  no re su lta b a  f á c i l  -  
de conseguir* Ya e l  26 de mayo de 1615, D* Juan Sobrino da
ba n o t ic ia s  a su hermano de es ta s  * d if ic u lta d e s  (38)* Otro -
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henrano nos amplia lo s  d e ta l le s :  **Aora últimamente en Sevi
l l a  como no pueden e n tra r  l ib ro s  s in  censura y re g is tro  del 
Santo O ficio tie n e  e s ta  comissión un Padre de l a  Compañía -  
que se llam a Pineda9 e l  qual se s in t ió  en nombre de su Be— 
lam in o  no lo  se aunque lo  sospecho* Pero dio o tro  t i tu lo  -  
más colorado para  detener e l  l ib ro  , que es l a  Regla 6* d e l-  
catálogo nuevo que prohíbe d isp u ta r  oon hereges en lengua -  
vulgar etc.**. D. .Francisco Sobrino tra ta b a  de obviar l a  d i
f ic u lta d  se v illa n a  removiendo algunas in flu en c ia s  en l a  Cor 
t e ,  pero, segán parece, sus desvelos no dieron f ru to  (39)*

£1 esco llo  sev illan o  p a ra liz ó  l a  d ifu s ió n  del l i 
bro de Fray Antonio Sobrino* Las gestiones hechas por sus -  
hermanos en S e v illa  y en Madrid no consiguieron que lo s  in 
quisidores sev illan o s  d ieran  su aprobación* £1 l ib ro  de So
brino había encontrado un anc la  lo  suficientem ente pesada -  
para  vararJ . 0  para  siempre.

Desde 1615 h as ta  1618, Sobrino, sus hexmanos y ami 
gos buscan afanosamente l a  manera de le v a n ta r  l a  p roh ib ic ión  
que pesa sobre e l  lib ro*  £1 21 de ju lio  de 1615, D* Juan So. 
b rino , desde S e v illa , da cuenta a su hermano de que e l  l ib ro  
ha sido recogido por lo s  inqu isido res y e s tá  en l a  In q u is i
ción para s e r  rem itido a l  Consejo de l a  Suprema* Asimismo,-  
D. Juan le  aconseja a Fray Antonio para  que e sc rib a  a  su Ma 
gestad "para que mande no aya más averiguaciones en l ib ro  -  
tan  esencial** (40). S ie te  d ías despuás de e s ta s  n o t ic ia s ,  -  
Fray Antonio rec ibe  o tra s  desde Madrid, en la s  que se le  ex 
p l ic a  cuál es l a  opinión que e l  l ib ro  tie n e  a l l í  y cómo to 
davía se le  recuerda por s e r  amigo de Simón y por e l  sermón 
que habla  predicado a  su muerte (41) •

No sólo en Madrid y S e v illa  se ocupaban del l ib ro  
de Fray Antonio Sobrino* En Roma h ac ía  lo  mismo e l  P* Fran
cisco  de San Josá Suessa, quien, en una c a r ta  a Fray Antonio 
le  comunica que estaba  trabajando en su l ib ro  y en e l  del P* 
Fundoni para p re sen ta rlo s  a l  Maestro del Sacro P alacio  y a -  
l a  Congregación* Según á l ,  '*para condenar mucha p a rte  de l a  
d o c trin a  del Padre Fundoni en aquel cap ítu lo  poco que -  
t r a b a ja r ,  pero para sa lv a r  l a  prueba que V.C. haze a su pro 
pósito  (atin como V.C. se d ec la ra  en e l  compendio de l a  apo
lo g ía ) no me ha dado poco que entender: l a  proposición: *que
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lo s  que no son sac e rto te s  comulgando pueden o ffre c e r  su co
munión por la s  ánimas' no tie n e  d if f ic u l ta d  su defensa: pe
ro  la  prueva que V.C. haze de l a  proposición diziendo: 'P or 
que de l a  manera que l a  E u o h aris tla  en quanto Sacramento es 
m e rito r ia  y da augmento de g ra c ia  a quien l a  re c iv e , a s s l  -  
en quanto s a c r i f ic io  es s a t i s f a c to r ia ' tie n e  un gran reben- 
t ó n . . . ” . Suessa se explaya explicando dónde e s tá  e l  e r ro r  -  
que a pesar de todo, no considera grave y cree que no plan
te a rá  problemas de ca ra  a l a  aprobaoión del l ib ro  (42).

Dentro de toda l a  polémica que supone l a  causa de 
b e a tif ic a c ió n  de mosón Simón y l a  publicación  del l ib ro  de- 
Sobrino, r e s a l ta  un hecho de s in g u la r im portancia que no du 
damos en a t r ib u i r  a l  juego de in flu en c ia s  que sim onistas y - 
an tisim on istas l ib ra n  en l a  C orte . Este hecho no es o tro  -  
que e l  nombramiento de Fray Antonio Sobrino como predicador 
r e a l  y su-^narcha a l a  Corte para  desempeñar su cargo (43) • -  
¿Cómo in te rp re ta r  es te  nombramiento?. Sobrino había sido  ex± 
liad o  de Valencia por l a  In q u is ic ió n , su l ib ro  estaba  envuel 
to  en polém icas, lo s  ánimos continuaban muy encrespados en- 
l a  ciudad de V alencia, e l  descalzo e ra  un p ro tag o n is ta  muy- 
destacado de uno de lo s  bandos y , s in  embargo, e l  Rey lo  -  
premia nombrándole su p red icador. Todo hace suponer que l a -  
razón de e s te  nombramiento hay que bu sca rla  en l a  pugna exis 
te n te  en l a  p rop ia  C orte. El Duque de Lerma e ra  favorable a 
l a  causa de b e a tif ic a c ió n  de Simón, e l  Marqués de Caracena- 
e ra  p ro te c to r  de Sobrino, Don Andrés Pacheco, posteriorm en
te  Inqu is id o r General, estaba unido fam iliarm ente a  Carace- 
na , D. B a lta sa r Vidal de Blanes también estaba  en l a  C orte- 
representando lo s  in te re se s  del Reino en l a  b e a tif ic a c ió n  -  
de Simón, y en l a  misma C orte, estaban también lo s  hermanos 
de Fray Antonio Sobrino y o tra s  amistades del descalzo . En- 
e l  bando opuesto se encontraban e l  Confesor Regio, Fray Luis 
A liaga, y su hermano e l  Arzobispo de V alencia, Fray Is id o ro  
A liaga, junto con o tro s personajes no menos in flu y en tes  que 
lo s  c itad o s anteriorm ente. En d e f in i t iv a , creemos que e l  -  
bando de lo s  p a r tid a r io s  de mosén Simón se apuntó un buen -  
tan to  con e l  nombramiento de Sobrino. Este hecho viene a  con 
firm arnos que de trás de l asunto Simón hay algo más que una-



supuesta santidad* Por eso, posterio rm ente, cuando Fray Luis 
A liaga salga vencedor en la s  luchas p o l í t ic a s  co rte san as, -  
l a  causa de b e a tif ic a c ió n  de Simón y l a  aprobación del l ib ro  
de Sobrino e s ta rán  ya irrem isib lem ente perdidas*

La es tan c ia  en l a  Corte de Sobrino no p&sa desaper 
c ib id a  a sus émulos de Valencia* Fray Antonio Panes n a rra  -  
e l  gran éxito  que tuvo Sobrino en l a  Corte y cómo consiguió 
que Felipe I I I  nombrara a Don Enrique Guzmán como encargado 
de ocuparse en e l  tema, muy en boga entonces, de l a  Inmacu
lad a  Concepción de María* Por co n tra , Fray Juan Gavastón -  
nos d irá  que Sobrino consiguió e l  cargo de p redicador r e a l -  
por mediación del marqués de Caracena, que fue a Madrid "de 
buena gana, s in  h u ir  l a  honra, an tes tomando a e l l a  y a  l a -  
ocasión por lo s  cab e llo s" , y que para más sonro jo , predican 
do ante e l Consejo de Aragón, "quédose en e l  púlp ito*  Y ha£ 
t a  ahora ^ptá en d ispu ta , s i  se perdió é l  o e l  sermón* Y lo  
c ie r to  es que entrambos se perdieron: e l  sermón, de l a  memo 
r i a ,  y de é l ,  su reputación* Justo  castig o  de soberbios y -  
ambiciosos" (44)*

Sobrino volvió a V alencia e l  26 de mayo de 1617 -  
(45). La polémica sobre su l ib r o ,  le jo s  de am ortiguarse, re  
b ro taba de nuevo* Si Fundoni había atacado e l  l ib ro  por as
pectos tocan tes a l a  e u c a r is t ía ,  s i  después fue prohibido -  
por haber v e r tid o  en lengua vu lgar d ispu tas con h e re je s , aho 
r a ,  dos c a lif ic a d o re s  dominicos, lo s  PP* Juan de l a  Puente- 
y Pedro Venero, le  encuentran también e rro res  en e l  tema -  
del purgatorio* Sobrino se encuentra desesperanzado, y como 
so lución , le  pide a su hermano D* F rancisco , obispo ya de -  

v V allado lid , que l a  P rio ra  de l a  Encamación de Madrid, Madre 
Mariana de San José , in tervenga en su favor (46)#

1618 supone e l  fracaso  d e f in itiv o  del l ib ro  de Fray 
Antonio Sobrino* Las n o tic ia s  que a l  descalzo l e  lleg an  des. 
de Madrid y Roma son descorazonadoras* Desde Madrid, e l  P*- 
Diego de San José Sobrino le  exp lica  que ha hablado con e l -  
Dr* Roco de Campofrío, del Consejo Supremo de l a  In q u is ic ió n , 
y que és te  l e  ha dicho que e l  l ib ro  "en romance, enmendado- 
n i por enmendar no se p erm itie ra  c o rre r  por l a  razón tocada 
de s e r  co n tro v ersia  de hereges***"* También desde Madrid, D*
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Enrique Guzmán se muestra duro con e l  descalzo: "parecieran- 
dura cosa lo  de la s  ánimas del pu rga to rio  que penan s in  sa 
ber donde e s tá n 9 dudosas de su sa lvac ión  que aunque sea doc 
t r in a  de san to s9 d ije ro n  alguna cosa entonces que agora son 
escusados, y más siendo opiniones de ere je s  como tuvo algo- 
desto L atero , pero que lo  p r in c ip a l es q u ita r lo  porque d is 
putas no andan en lengua vu lg ar, que lo  manda a s í  e l  ca tá lo  
go romano y e l  expurgatorio" (47) • Desde Roma tampoco l le g a  
ban buenas n o tic ias*  El P* Suessa estaba  ya canáado de su -  
trab a jo  y le  pedía a Sobrino que nombrara a  o tra  persona pa 
r a  que se encargara de l a  defensa de su l ib ro  (48)* F ina l
mente, por e l  mes de junio de 1618, Fray Juan Jiménez, ya -  
ca s i como últim o recu rso , escribe  una p e tic ió n  a l  Rey, don
de le  d ice: "por ed ic to  público del santo o f ic io  se ha man
dado recoger no s in  grande nota  y desconsuelo u n iv e rsa l un- 
l ib ro  de 'Vrj.da e sp ir i tu a l 'q u e  nuestro  charíssim o hermano Fray 
Antonio Sobrino padre de l a  dicha n u estra  p ro v in c ia  compuso 
y dedicó a V. Magd. y aunque ó l ha rec ib ido  e s ta  a f f re n ta  -  
con conformidad y respeto  que a tan  santo y re c to  t r ib u n a l-  
se deve y a sus mandatos* Más por constarme a mi la s  perse
cuciones que a l  dicho nuestro  hermano han movido algunos -  
desde que predicó y au to rizó  la s  v irtu d es  y san tidad  del ben 
d ito  sacerdote mosén Simón de la s  quales persecuciones una- 
ha sido e l  calum niarle su doctrina; de donde puede aver re 
su ltado  l a  suspensión del dicho l ib ro  con tan to  d e s lu s tre  -  
de l a  R elig ión  y cfesse rv ic io  de Dios* Por tan to  porque n i  l a  
buena d o c trin a  c a tó lic a  parezca calumniada y no defendida,-  
n i sea privado e l  que tan  ca tó lico  y f i e l  h i jo  es de l a  sane 

% t a  Ig le s ia  de su nombre y c réd ito  con la s  infam ias que d é l-  
sus émulos han sembrado después de l a  pub licación  del dicho 
ed ic to , aun predicando; me ha parecido su p lic a r  como lo  su - 
pp lico  humildemente a V* Magd* que pues e l  dicho nuestro  -  
hermano Sobrino e s tá  debaxo del esp ec ia l amparo de V* Magd* 
como su Real P redicador y avér dedicado a V* Magd# aquel l i  
b ro , se s irv a  de encargar a l  Inqu isido r General vean l a  de
fensión  de nuestro  hermano Sobrino que con é s ta  presento* -  
Embiándosela a  V* Magd» a f in  de que s i  co n sta ra  s e r  ju s tó 
se repare  e l  honor a s s í  suyo como de l a  R elig ión  en l a  mayor



parte  que sea posib le  y que no sean religiosos?Dom inicos o - 
Franciscanos lo s  ca lificad o res  a quien se cometa porque en- 
Valencia son lo s  que han claramente impugnado l a  d o c trin a  y 
perseguido a nuestro  hermano Sobrino (49)*

El l ib ro  de Fray Antonio Sobrino no fue au to riza 
do nunca. El nombramiento de Fray Luis A liaga como In q u is i
dor General dió a l  t r a s te  con la s  escasas esperanzas que que 
daban. La causa de Sobrino acabó id en tificán d o se , irrem isifr 
blemente, con l a  de su amigo Francisco Jerónimo Simón, Ambas 
fueron dos causas perdidas 9 debido a que l a  pugna ex is ten te  
en V alencia. Hadie le  perdonó nunca a l  descalzo que p red ica  
ra  la s  honras fúnebres de Simón y  que au sp ic ia ra  su causa -  
de b e a tif ic a c ió n . El sambenito de sim onista colgó siempre -  
del pecho de Sobrino y su l ib ro ,  a pesar de su v a l ía  como -  
l ib ro  e s p i r i tu a l ,  fue condenado a l  o lv ido .
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4 . -  l a  "Vida E s p ir i tu a l” de Fray Antonio Sobrino

La "Vida E sp ir itu a l"  de Fray Antonio Sobrino, a  -  
p esa r de todos lo s  avatares pdr lo s  que tuvo que p a sa r, es
clave para comprender l a  e s p ir i tu a lid a d  valenciana de l a  -
prim era m itad del s ig lo  XVII* En e l l a  vamos a v e r s is tem á ti

*
zada l a  e s p ir i tu a lid a d  de muchos de lo s  personajes que des
f i l a n  por e s ta  h is to r ia »  Es una e sp ir i tu a lid a d  s in g u la r , en 
-toncada en l a  v ía  del recogim iento franciscano  que tan to  -  
éx ito  tuvo en l a  España del s ig lo  XVI» La m editación, l a  -  
o ración  vocal, l a s  devociones, e l  rezo de o f ic io  d iv ino , e tc» , 
no tienen  un esp ec ia l protagonismo en e lla»  No es de eso de 
lo  que pretende e s c r ib ir  Sobrino» El es un m ís tico , y corno- 
t a l ,  su obra es f i e l  r e f le jo  de su personal experiencia  mís 
tica»  La "Vida E sp ir itu a l"  e s , en d e f in i t iv a ,  "un l ib ro  -  
p rec la ro  y>pro|undo dentro de l a  m ís tic a  española"» Equipa
rab le  a l  de au tores de sobra conocidos como Francisco de -  
Osuna, Bernabé de Palma, Bernardino de Laredo, Pedro Nicolás 
F acto r y Juan de lo s Angeles (50 ).

La "Vida E sp ir itu a l"  no es una obra de juventud -  
sino  de madurez» No es un l ib ro  q u ie t i s ta .n i  p re q u ie tis ta » -  
No es un avance delMolinos condenado en 1687; s i  b ien , se -  
asemeja mucho a l  Molidos au to r de l a  "Guía E sp iritu a l"»  En- 
e s te  sen tid o , es p lau s ib le  que Miguel Molinos tu v ie ra  n o ti
c ia s  de Sobrino y de su obra a trav é s  de sus h ip o té tic a s  re  
lac iones con Antonio Panes, y con la s  que mantenía con Io s -  
personajes que conformaban l a  Escuela de C risto  de Valencia» 
Aunque no debemos o lv id a r que durante l a  e s ta n c ia  va lenc ia^  
n a  de M olinos, e l  l ib ro  de Sobrino estaba  prohibido por la ^  
In q u is ic ió n  (51)*

La "Vida E sp ir itu a l"  debió e s c r ib i r la  Sobrino en
t r e  1610 y 1611» De e s te  dltim o año son la s  aprobaciones -  
del O rdinario y de lo s  superio res de Sobrino» Se publicó en 
V alencia en 1612, quizás aprovechando l a  fama de Sobrino en 
e l  asunto de l a  san tidad  del c lé r ig o  Francisco Jerónimo S i
món»

El l ib ro  de Sobrino señala  un camino a b ie r to  a to  
dos» No es l a  m ís tica  un acto  cerrado para  in te le c tu a le s ,  -
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para  teólogos y para  lo s  que es tán  encerrados t r a s  lo s  muros 
conventuales* En muchas ocasiones, son estos quienes peor -  
comprenden e l  eamino m ístico* Atados a sus co rsés in te le c  
tu a le s ,  p le tó rio o s  de c ien c ia  esco lástica»  se muestran inca  
paces de comprender y a s im ila r e l  eamino escondido de l a  -  
Teología M ístióa . En l a  e s p ir i tu a lid a d  española parece ex is  
t i r  siempre una pugna a b ie r ta  en tre  m ísticos y esco lásticos*  
S i lo s  prim eros acusan a  lo s  segundos de s e r  incapaces de -  
comprender e l  lenguaje m ístico» lo s  e sc o lá s tic o s  acusarán a 
lo s  m ístico s  de an tiin te le o tu a le s*  Incluso  algunos» más rar* 
d icales»  no dudarán en m ezclar en un mismo saco a m ís tic o s -  
y alumbrados (32)* E l problema se hace ir re so lu b le  porque -  
lo s  lenguajes son d is t in to s  y también la s  experiencias* Una 
y o tra  vez» lo s  au tores m ísticos pondrán e l  dedo en l a  l l a 
ga respec to  a esto*

"Algunos Dootos» y pooo experimentados en e l  seore 
t o 9 e i n t e r io r  t r a to  con Dios» pareciándoles» que con lo  que 
saben de F ilo so fía»  M etafísica» y Theología E sco lá s tica  y -  
P ositiva»  pueden hablar» y dar su parecer en l a  Mystioa» no 
ta n  a lo s  Theólogos mystioos de impropriedad» e ignoranc ia - 
en lo s  térm inos que usan» y oosas que dizen* Pero en e s ta  -  
fa cu lta d  daurían  lo s  que l a  ignoran» aunque doctos» c re e r  -  
a lo s  que l a  saben» y hablan en e l l a  de experiencia» pues a 
cada a r t í f ic e »  y o f f i c ia l  creemos en su arte»  y oada a r t e , -  
y o f f ic io  t ie n e  sus términos» y vocablos» por donde declaran  
sus sec re to s : y ninguno se pone con e l lo s  a d isputar»  s i  es 
t á  aquello  propriamente dicho* Unos tien en  la s  palabras» -  
o tro s la s  obras*•• Quanto más» que no hablan ta n  impropria^- 
mente lo s  e sp ir itu a le s»  que sean hereg ías sus dichos» aunque 
bean desusados en comán* Por esso san Dionysio luego en e l -  
p rin c ip io  de su m patica Theología» le  prepara» y ad v ie rte  a 
Timoteo» se guarde mucho de t r a t a r  lo s  sec re to s  d es ta  tan  -  
o cu lta , y d iv in íssim a sab id u ría  con lo s  en e l l a  no experi
mentados, aunque doctos en l a  c ien c ia  se g la r : por lo  qual -  
piensan comprehender a l  que puso en t in ie b la s  su escond rijo , 
y a l l í  e s tá  tan  se c re to , que aun la s  aves d e l c ie lo  no l e  -  
dan alcance: y cosa comán, y muy usada es e l  dar c ré d ito  a r 

lo s  que son personas honrradas, y fid ed ig n as , aunque digan- 
cosas p e reg rin as , y f i f ic u l to s a s  de c re e r , quando afirman -
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averias  visto» T s i  no se huv iera  dé dar o ré d ito , más de a -  
lo  que yo se , o me pnievan con aylogismos in f a l ib le s ,  cómo- 
tuviéram os sc ien c ias?  0 cómo pudiéramos v iv i r  lo s  hombres -  
en e l  govi&mo, comunicación, y oomercio humano, que todo -  
se  funda en c ré d ito , y confianza de l a  verdad, y Fe? Muchas 
oosas, puea, dixeron lo s  santos Padres, que para  la s  enten
d e r , más piden do c ilid ad , y p iedad, que r ig o r  de' d isp u ta s ,-  
y razones M etafísicas» Dize san Bernardo tra tando  del mental 
excesso: 'Muera mi ánima l a  muerte de lo s  ju s to s , y aun s i -  
es posib le  muera mi ánima l a  muerte de lo s  Angeles' • Vengar- 
ao ra  e l  Doeto Theólogo, y F iló so fo , y M iga , que d e z ir , que- 
la s  ánimas mueren y lo s  Angeles, es e r ro r : y dirém osle, que 
de l a  muerte que é l  entiende no habló san Bernardo, sino de 
l a  que causa e l  excesso del amor, como también san Pablo d i 
xo: 9Vivo yo ya no yo'» Quanto es celebrada de san Dionysio 
e s ta  secresta sab id u ría  de Dios, a l a  qual no contento con -  
llam ar ignorancia , t in ie b la ,  y oscuridad, l a  viene a  llam ar 
amencia, e i r ra c io n a l  sabiduría» Qué dize e l  docto Theólogo 
aquí? Sepan que como la s  cosas se c re ta s , y a l ta s  de Dios, -  
son ta n  sobre la s  que por aoá comúnmente se t r a ta n ,  aún en
t r e  lo s  Prudentes, y Dootos, es necesario  para  e l la s  inven
t a r  nombres e x tra o rd in a rio s , y peregrinos» Y c la ro  e s tá  que 
no qu iere  san Dionysio d e z ir  que e s ta  d iv in íssim a sab idu ría  
sea agena de d lso rec ió n , y razón , n i c o n tra r ia  a  e l la ;  sino 
p ara  s ig n if ic a r  lo  que d is ta  de la s  demás sab id u ría s , y -  
sé len c ia s  desde d e s t ie r ro , y lo  que sobre todo entendimien
to ,  mente, y razón se le v a n ta , y tra sc ie n d e .

” Dize e l  Theólogo m ystioo, que l a  voluntad, y affec. 
% to  su e len  levan tarse  a amar, y a l a  unión d iv in a , s in  que -  

p receda, o l a  acompañe acto d e l entendimiento» Confiesso -  
que es  cosa d i f í c i l  de entender, más no me a trev e ré  a  con— 
t r a d e z i r lo ,  por parecexme que lo  he experimentado a s s l ;  más 
tampoco osaré a firm ar, que esto  es assí»  Pero que se ame mu 
cho más de lo que se en tiende, no ay que dudar: pues también 
lo  d ize  santo Tomás» Ya queda dicho a t r á s ,  como en la s  almas 
e x tá t ic a s  suele e l  E s p ír i tu  Santo, con no pensados impulsos, 
tocar* l a  cunbre del e s p í r i tu ,  o ápice de l a fe to , con que s in  
que preceda acto  del entendim iento, roba e l  alma» Sino es -
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que lo  p rué ven, no lo  entenderán" (53) •
La v ida e s p ir i tu a l  e s , finalm ente, un camino ab ie r 

to  también a lo s  flaoos de in te le o to , a lo s  hum ildes, a  l a -  
gente del pueblo, a la s  b ea ta s . Lo únioo que todos necesi
tan  son confesores y gulas avezados que sepan conducirles -  
por e l  camino de l a  contemplación m ís tic a , pues, " la s  muy -  
contem plativas almas son s in  l e t r a s ,  y sim ples, *y eme o lien 
te s  en l a  d ivina, oaridad , y v ir tu d e s , y purera  del corazón, 
que es l a  d isposic ión  que para contemplar se requ ie re"  (54)*

a , -  E l por qué de l a  "Vida E sp ir itu a l"  de Fray Anto
nio  Sobrino

La "Vida E sp ir itu a l"  tie n e  su razón de s e r  en un- 
encargo del P a tr ia rc a  Don Juan de R ibera a  Fray Antonio So
b rin o . En,1a in troducción  del l ib r o ,  Sobrino nos a c la ra  lo s  
motivos que le  llev a ro n  a  e s c r ib ir lo :  "Leí un l ib ro  i n t i t u 
lado "Vida del Alma', impresso en B ruselas e l  año pasado. -  
1609. cuyo remate es l a  Apología con tra  lo s  e rro res  que ao# 
r a  en Flandes co rren  con nombre de perfecc ió n , y e s p ír i tu  
y movido de l a  au to ridad  del gran Prelado Don juan de R ibera, 
P a tr ia re  ha Arzobispo de Valencia de buena memoria, que con
grande sen tim ien to , y s ig n if ic a c ió n  de do lor me embió e s te -  
l ib ro ,  y ha d e z ir  v ie sse  quan esourecido estava ya e l  cami
no de perfecc ión , y e s p ir i tu a l  vida} s e n t í  vehemente impul
so , aunque tan  f la c o , y enfermo de e s e r iv ir  sobre esto" (55)* 

La "Vida del Alma" es obra de Gracián de l a  Hadre 
de Dios, ca rm elita  descalzo vinoulado estrecham ente a  Tere- 

% sa  de Jesú s . En e l l a ,  Gracián in c ru s ta  una breve Apología -  
refutando la s  do c trin as  gue seguían c ie r to s  f r a i l e s  oapuohl 
nos flamencos. E l conjunto de e s ta s  dootrinas es conocido -  
en l a  h i s to r ia  de l a  e sp ir i tu a lid a d  con e l  genérico nombre- 
de perfeotism o, que, segdn M. Andrés, supone " e l  encuentro- 
en tre  l a  m ls tio a  carm elitana ( te re s ia n a  especialm ente), pro 
tagonizada por Tomás de Jesús, Gracián de l a  Hadre de Dios, 
Ana de Jesús y la s  prim eras carm elitas descalzas llegadas a 
lo 8 P aíses Bajos y l a  m ís tica  ab s tra o ta  de Eokart y de lo s -  
t a u le r i s t a s ,  aceptada oon entusiasmo por un grupo de capuchl 
nos flamencos" (56 ). El l ib ro  base donde se in sp iraban  lo s -
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p e r fe o tis ta s  e ra  l a  "Teología Germánica", La p r in c ip a l idea  
que ástos sustentaban e ra  que l a  suma perfecc ión  c o n s is t ía -  
en l a  unión inm ediata del alma con Dios, s in  mediación de -  
ninguna c r ia tu ra  y con an iqu ilac ió n  t o t a l  de lo s  ac tos inte, 
r io re s  y e x te r io re s . Para conseguir Ósto9 según e l lo s ,  eran 
innecesario s lo s  resos voca les, e l  reso  del o f ic io  d iv in o ,-  
e l  rezo del R osario , l a  ce leb ración  de Misas en honor de lo s  
san to s , l a  m editación, la s  rom erías, la s  ind iligencias, e l  -  
rogar por l a  p rop ia  sa lvac ión , e l  hacer buenas obras con l a  
esperanza de r e c ib i r  alguna recompensa, e l  adorar la s  imáge 
nes, e tc .  Para e l lo s ,  bastaba sólo  l a  oración m ental: "Y -  
que so la  una oración y p e tic ió n  se ha de hazer, Y ó s ta  es -
que Dios nos dÓ e s ta  unión" (37)*'

Así pues, con tra  lo s  p e r fe o tis ta s  flamencos se pro 
pone e s o r ib ir  Sobrino, tra tando  de desenmascarar sus e rro res  
y fundamentar l a  im portancia que tien en  todas aque llas  co
sas que óstos negaban. P ara mejor l le v a r  a  cabo su tra b a jo , 
Sobrino se propone señ a la r primero quó es lo  que é l  en tien 
de por v id a  e s p i r i tu a l .  Aquí e l  descalzo se explaya ex p li
cándonos su pensamiento m ístio o . Es l a  p a rte  más in te re sa n 
te  de l l ib r o .  Después, uno a uno, exhaustiva y maohaoonamen 
t e ,  r e fu ta rá  todos lo s  e rro re s  de lo s  p e r f e c t i s ta s .  E sta  es
l a  p a r te  más extensa y abu rrida  del l i b r o .  En e l l a ,  se pue
de a p re c ia r  l a  gran erud ic ión  de Sobrino y sus conocimientos 
teo ló g ico s . Es ó s ta , también, l a  p a rte  más comprometida y -  
que más problemas l e  acarrea  a  su au to r. Por e l l a  fue prohi 
bido e l  l ib ro  por l a  In q u is ic ió n , a l  no e s ta r  perm itido ver 
t e r  en lengua vu lgar d ispu tas con h e re je s .

De todo e l  l ib ro  de Sobrino, a  nosotros solamente 
nos in te re s a  su  prim era p a r te . Ahí es donde podremos a n a li
zar su  e s p ir i tu a lid a d  y , conociendo é s ta , comprender m ejor- 
muchas de la s  experiencias v igen tes en l a  e s p ir i tu a lid a d  va 
len c ian a  de l S e isc ien to s , A trav és  de e l l a ,  veremos cómo -  
e x is te  un h ilo  de continuidad en tre  e s ta  e sp ir i tu a lid a d  y -  
aq u e lla  o t r a  que p rac ticaban  y defendían lo s  prim eros je su i 
ta s  de Gandía, En suma, no es más que l a  e s p ir i tu a lid a d  del 
recogim iento, enriquecida ahora con la s  aportaciones de gran 
des m ís tico s  cazm elitas como Teresa de Jesús y Juan de l a  -  
Cruz (5 8 ).
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En e l  In ic io  de bu l ib r o ,  Sobrino hace una d is t in  
ción en tre  v ida  a c tiv a  y v ida  contem plativa. El descalco no 
niega l a  im portancia de l a  v ida  a c tiv a , pero no es de ¿ a ta -  
de l a  que ¿1 quiere hablam os* Por encima de l a  v ida  a c tiv a , 
de una v ida a c tiv a  donde e l  amor a l  prójimo es lo  más impor 
tftn te , Sobrino coloca l a  v ida  contem plativa y m ística* En -  
este  punto, tien en  razón lo s  p e r fe c t is ta s  flamencos cuando- 
"en l a  inmediata* unión de l alma con Dios por absortlvo  amor, 
ponen l a  mayor excelencia , y p e r fe c c ió n ,. ." .  S in embargo, -  
yerran  cuando afirman que sólo e s ta  unión se ha de p e d ir , -  
dejando lo s  demás e je rc ió lo s  de piedad y devoción, aunque a 
e llo s  nos obliguen lo s  preceptos ec le s iá s tico s*  Para Sobri
no, l a  verdad va por e l  medio* La mayor preem inencia l a  t i e  
ne l a  v ida  contem plativa, y , dentro de ¿ s ta ,  l a  unión absor 
t iv a  con Dios; pero , l a  v id a  m ixta de contemplación y acción 
es todavíc^más perfecta*  Por eso , " e l  contem plativo, que s in  
dexar l a  contemplación sa le  a entender en l a  sa lud , y reme
dio de sus hermanos: es más p erfec to  que entrambos: porque- 
e l  que intensam ente e x e rc lta  lo s  dos amores, más ama que e l  
que se ocupa en e l  uno solo*.*" (59)•

Poco demuestran saber de l a  v id a  contem plativa, -  
"aquellos que l a  tien en  por v ida ociosa, holgazana, y s in  -  
provecho* En e l l a ,  "nace l a  lu z , a  quien l a  noche no su 
cede"* En e l l a ,  a su vez, e je r c i ta  e l  alma lo s  actos de to 
das la s  v ir tu d e s . Pero oonviene d is t in g u ir  b ien , pues no -  
siempre ha sido asi* Ejemplos ex is ten  dentro de l a  h is to r ia  
de l a  e s p ir i tu a lid a d  que han errado e l  camino, s i  b ien , es
to  no debe s e rv ir  de inconveniente para  quienes quieren  de
d icarse  a  l a  v ida  de contemplación. "Y s i  lo s  Begardos, y -  
Begulnas, y lo s  Alumbrados, y Dexados, qu isie ron  c u b rir  su - 
to rpeza , y sensualidad , fingiéndose en l a  e x te r io r  aparien
c ia  contemplativos, y e s p ir i tu a le s ,  no han por esso lo s  que
de verdad lo  son de dexar de s e r lo , n i  ay que re c e la r  l a  -  
doctrina  C athólica y san ta , que en l a  contemplación enseña- 
a los ya aprovechados, y perfeo tos que se dexen a  D io s . . ." -  
( 60) .

Coetáneos de Sobrino son lo s  alumbrados de Extre
madura y lo s  p e r fe c t is ta s  flamencos* Antes de e llo s  e x is t ie
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ron lo s  alumbrados do Toledo» y  tod av ía  antes» lo s  begardos 
y la s  begu inas. Todos e s to s  grupos entendieron de manera -  
equivocada l a  v id a  e sp ir itu a l»  Los alumbrados» pooos en nú
mero» tuvieron  s in  embargo una enoxme trascen dencia  en l a  -  
e sp ir itu a lid a d  hispana* "Si no hubieran ex istid o »  tampoco -  
hubiera f lo r e e id o  de modo tan v io le n to  e l  antim istlo iem o en 
n uestra  esp ir itu a lid a d »  n i  hubieran alcanzado gradó ' tan  a l  
to  de v ir u le n c ia  lo s  enfrentam ientos por razones de e s p ir i -  
tu lid a d  dentro de l a  orden franciscana» dominicana» j e s u í t i  
ca  y» a mi parecer» dentro de l a  reforma carmelitana» S in  -  
l a  e x is te n c ia  de lo s  alumbrados» n uestros m ístico s»  aun s ie n  
do lo s  mismos» hubieran e s c r ito  de o tro  modo» con otros ma
t i c e s  y o tras preocupaciones» s in  l a  e x is te n c ia  o a s i co n ti
nua en r e s a lta r  l a  necesidad  de la s  obras ex ter io res»  l a  ar  
monía entre acción  y contemplación» l a  in teg ra c ió n  d e l cuer 
po y e l  alma en unidad de persona para alcanzar l a  unión -  
con Dios y* tan to  o tro s asp ectos de planteam iento polémico en 
su  raíz»  como aparecen en la s  obras de Osuna» Laredo» Palma» 
P» Avila» Santa Teresa» San Juan de l a  Cruz» Bretón» F a lco -  
ni» Jerónimo Gracián y ta n to s otros" • (61)»

E sta aseveración  de H» Andrés e s tá  perennemente -  
presente en Sobrino» En su  lib r o  hay un in te n to  evidente -  
por d ife r e n c ia r se  de lo s  alumbrados y dejados» E l f in  m ís t i  
co de alumbrados y buenos e s p ir itu a le s  es e l  mismo: l a  unión  
y transform ación d e l alma en Dios» Pero» "no porque lo s  He- 
re  ge s  enseñen a lo s  que ninguna v ir tu d  tienen» a embelesar
se» para que suban a l a  unión inm ediata con e l  demonio» v i 
viendo como b e s t ia s :  avernos nosotros de enseñar a lo s  ya -  
b ien  aprovechados cómo se han de disponer» y preparar para- 

v l a  d iv in a  transfoxmación» no dexando de todo punto l a  medi
tación» y ex e r c io io s  in te r io r e s»  suspendiéndose en a q u e lla -  
vana o c io sid ad  de lo s  Alumbrados» y Dexados: porque t a l  ma
nera de suspensión  es vana y necia» Vana» porque no se  con
sig u e  lo  que dessea» y busca» n i haze más de perder e l  tiem  
po» en que se pudiera e x e r e ita r  en o tra s obras» y ex erc io io s  
de provecho» Y necia» porque grande necedad es» querer sacar  
por a r t i f io io  lo  que Díob só lo  da por su  querer» Ho se  ha -  
pues ninguno de embelesar a ss í»  sin o  re tirá n d o se  de la s  co



417

bas ex te r io r e s  a la s  in te r io r e s»  porque s i  de e s sa s  e l  Sefior 
quiere levan tar  a la s  superiores» y  a s i  mismo» lo s  h a lle  -  
d isp uestos»  y apercibidos" (62)»

Refutar lo s  errores de lo s  p e r fe o t is ta s  es e l  ob
je t iv o  de Sobrino» Rara e llo »  e l  d esca lzo , asentada ya l a  -  
im portancia de l a  v id a  contem plativa» mareadas la s  d iferen 
c ia s  que e x is te n  entre una buena y  mal entendida e s p ir itu a -  
lidad» no encuentra un modo mejor que e x p lic a r  cómo debe -  
s e r  e l  camino e s p ir itu a l  y cu á les  la s  a le g r ía s  y amarguras- 
que a l  alma en e l  l e  esperan»

b . -  La personal v is ió n  e s p ir itu a l  de Prav Antonio 
Sobrino»

C lá sica  es l a  d iv is ió n  t r ip a r t i t a  de l a  v id a  esp i  
r i t u a l  en„vía p urgativa , ilu m in a tiv a  y u n itiv a »  Sobrino n o- 
se  aparta de e s ta  d iv is ió n , y también para é l ,  l a  v id a  esp i 
r i t u a l  l a  componen tr e s  estados» Dos de e l l o s ,  e l  de lo s  -  
p r in c ip ia n te s  y e l  de lo s  aprovechantes, corresponden a  l a -  
v id a  activa»  El te r c e r  e sta d o , e l  de lo s  p e r fe c to s , es exc lu  
s iv o  de l a  v id a  contem plativa»

El primer esta d o , v ía  p u rgativa , corresponde a lo s  
p r in c ip ia n tes»  En é l ,  l a  caridad e s tá  im p erfecta , l a  c o d ic ia  
y la s  p asion es mal m o rtifica d a s, fr e sc a s  la s  c io a tr io e s  dé
l o s  pecados y arraigadas aún la s  malas costumbres» E l alma, 
en e s te  estado de purgación, debe aprender a domeñar su  ouer 
po con tra b a jo s , p e n ite n c ia s , ayunos, m o r t if ic a c io n e s , etc»  
(6 3 ) .

En e l  segundo esta d o , e l  de lo s  aprovechantes, v ía  
ilu m in a tiv a , l a  caridad alumbra, l a  v ir tu d es se  fo r ta le c e n -  
y lo s  muros se  fo r t if ic a n »  El alma ad v ierte  que (avanza y me 
jo r a , pero ignora e l  momento en que debe asoender a  un gra^ 
do mayor de perfección» Las señaleB son com plicadas; Sobri
no avanza algunas: " s i ya el~ánima en e l  e x e r c ic io  de la s  -  
v ir tu d e s , v ien e a no s e n t ir  ta n ta  repugnancia, y comúnmente 
con  fa c il id a d  la s  e x e r o ita , s i  t ie n e  rendida l a  i r a ,  l a  gu
l a ,  l a  loquacidad, l a  p a r le r ía , e l  rega lo  d e l cuerpo, l a  es  
tim a de s í ,  l a  im paciencia , l a  sob erb ia , y v a n a g lo r ia , l a  -  
liv ia n d a d  d e l coragÓn, y se n tid o s , l a  n e g lig e n c ia , t ib ie z a ,
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e indevoción* S i ama de corazón l a  oaatidad d e l cuerpo, y -  
d e l alma, l a  lim p ieza  d e l corazón, y pensam ientos, l a  hnmil 
dad, l a  sim p lic id ad , y proprio d esp reo io , l a  mansedumbre, y 
p a c ie n c ia , e l  s i l e n c io ,  y devoción , l a  in tr o v e r s ió n , y reco  
gim iento d e l alma, l a  oración , y continua memoria de l a  d i
v in a  p resen c ia , y l a  suave m editación de C hristo nuestro Se 
ñ o r , y la  im itac ión  de su sa n tíssim a  con versación , y v id a : -  
l a  memoria de lo s  d it in o s  b e n e f io io s , l a  ven eración , y  devo 
c ló n  con lo s  Santos, y sobre todo con l a  Beyna c e l e s t i a l  Ha 
r í a  Santíssim a"• S i acontece todo e s to ,  s i  todas e s ta s  p er
fe c c io n e s  adornan ya e l  alma, ó sta  e s tá  ya preparada para -  
s e r  " introduzida a l  tálam o, y se cre to  d e l Esposo, y t r a s la 
dada, y levantada a l  reposo de l a  contemplación" (64)*

Nos encontramos ahora en l a  v ía  u n it iv a , e l  e s ta  
do a l  que solamente entran lo s  p e r fe c to s , donde e l  alma des 
cansa en 1¿>8 brazos de Dios de tan tos su fr im ien tos pesados, 
"chupando, y gustando l a  m ie l de l a  p ied ra , y aun poniéndo
l a  boca en la s  aguas de l a  fuente de l a  v id a , y aun en e l  -  
r ío  de lo s  rega los de Dios" (65)* En e s ta  v ía  u n it iv a  la s  -  
cosas d iv in as se  contemplan oon l a  lumbre sobrenatural de -  
l a  Fe* En e l l a ,  algunos oontem plativos t ien en  v is io n e s  e sp i  
r i t u a le s ,  pero, ad v ierte  Sobrino, "lo que de l a  v ía  u n it iv a  
es  más prop rio , es l a  unión y transform ación que e l  amor ha 
ze d e l alma en D ios, poniéndola en a q u e lla  paz que todo sen  
t id o  tra sc ien d e , y sobrepuja, y llen á n d o la  a l l í  de admira
b le s  co n so la c io n es, y m isericord ias"  (66)*

A si pues, v ía  p urgativa , ilu m in a tiv a  y u n it iv a ;  -  
sistem a  t r ip a r t i t o  comdn a muchos de n u estros m ís t ic o s , pero 
no eamino tínico y de obligado paso para todos* A v e c e s , e l -  
Señor su e le  comunicar a lo s  im perfectos g ra c ia s y favores -  
reservados exclusivam ente a lo s  ya muy oontem plativos, con- 
e l  f i n  de que aq u éllo s no se  vuelvan a trá s  de su camino em
prendido* De ig u a l modo, a lo s  ya muy experimentados y  per
f e c to s  su e le  p erm itir  Dios que sufran ten ta c io n es  de b a jeza , 
"porque no se  envanezcan con l a  d iv in a  g ra c ia , y fa v o res , -  
an tes  i e  hum illen , y conozcan su nada, y v i le z a ,  y vayan -  
a le r t a ,  s in  a flo x a r  en l a  m o rtifica c ió n , y v ir tu d e s , como a  
lo s  que atín queda largo  camino que andar" (67) •



E sta  esp eo ie  de a ta jo , de é sc a le r a  con esca lon es*  
que se  aceleran  y ra le n tiz a n , no es o r ig in a l de Sobrinof s i  
no que se encuentra también p resen te en o tros m ís t ic o s  espa  
fió les* A sí, F r a y  Juan de lo s  A ngeles, r e fir ié n d o se  a e s to  -  
mismo, nos d irá  que no son esca lon es en sen tid o  e s t r ic t o ,  «- 
pues, "algunas veces se  mezclan y  se h a lla n  en e l  ínfim o co 
saa d e l más a l t o ,  y en e l  más a lto  cosas d e l másr bajo; y  no 
es  in con ven ien te , sin o  n ecesa r io , a tiempos y ocasion es1* -  
(68)* Sin  embargo, es é s ta  una cu estió n  problem ática y no #  
siempre b ien  asim ilada  por todos* Es ev idente que Sobrino -  
e scr ib e  para personas avezadas en l a  v id a  e s p ir i t u a l ,  o que 
disponen de gu las o con fesores experimentados; por e so , qui 
zás recordando aquel pausa je  de su v id a  de n o v ic io , cuando -  
su  maestro lo  ob ligaba a m editar y é l  s e n t ía  im pulsos ir r e 
fren ab les que l e  transportaban a l a  contem plación, hará aquí 
una advertencia  muy c lara :

"A algunas personas su e le  e l  Señor desde lo s  p rin  
o ip io s  le v a n ta r la s  a l a  unión , y transform ación en su d iv i
na Magestad; lo s  quales aunque quieran m editar no pueden, -  
que luego l e s  t i r a  nuestro Señor a lo  in te r io r  d e l alma* Y- 
lo s  Confesores poco expertos como ignoran lo  que e s to  e s ,  -  
p o rfía n  que n o , s in o  que dexada a q u e lla  suspensión  como so 
sa  o c io sa , e i n ú t i l ,  su  oraoión sea  de co n sid era cio n es, y -  
m ed itacion es, y oración  vocal* Yérranlo mucho, y enojan a -  
D io s, desbaratando la s  lab ores que su d iv in a  Magestad quiere  
hazer en a q u e lla s  almas* E l Padre e s p ir i t u a l ,  só lo  es ayuda 
dor de D ios, y m in istro : y a s s l  por donde v ie r e  que D ios -  
l l e v a  e l  alma por a l l í  ha de yr ayudándola, no sacándola a -  

 ̂ o tro  camino* Y s i  é l  no sabe aquel, o quizá ninguno, rem ita  
lo  a quien lo  en tien da , y no se  entremetan en lo  que igno
ran" (69)*

E sta  advertencia  de Sobrino no va d ir ig id a  ú n ica 
mente a lo s  con fesores y gu las e sp ir itu a le s*  E l descalzo  -  
también t ie n e  palabras de a v iso  para q u ien es, levantados des 
de su  estado de p ostración  a la s  más a lta s  cumbres de l a  -  
unión y transform ación en D ios, se  envanecen y l e s  f a l t a  -  
tiempo para p u b lica r  la s  g ra c ia s que se  l e s  conceden*

**A lo s  que e l  Señor e s ta  g ra c ia  h iz ie r e ,  se  l e s  d i  
ga tengan su oración , adonde ninguno lo s  vea  n i  n o te , s i  es
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tán  arrobados, Guárdense de p u b liea r  la s  mercedes que r e c i
ben» más que a su  padre e s p ir itu a l*  D íg a se les  también» que- 
no dexen de rezar a lgo  vocalmente» y da quando en quando se  
aouerden de hazer gracias por lo s  b en e fio io s  de l a  Encarna
c ió n , y muerte d e l a lt ís s im o  H ijo de Dios» y que usen  con -  
tem planza, y d iscrec ió n  de a q u e lla  gracia» y é x ta s i  d e l d i
v in o  amor, en que l a  d iv in a  Magestad tan  fa m ilia r , regalada, 
y abundantemente se  l e s  comunica, no se  cavando con demasía, 
y desorden, en l a  suavidad, y dulcedumbre, que a l l í  se  d a ,-  
ad v iertien d o , que embelesados a l l í ,  no f a l t e n  a la s  o b lig a 
c io n e s , y trab ajos ex ter io re s  de su  v id a , y e s t a d o . , .” (70)#

Es im portante reseñar e l  pasaje a n te r io r , porque- 
es  una prueba feh a c ien te  de la s  d ife r e n c ia s  ta n  profundas -  
que separan a Sobrino d e l quietism o y alumbradismo• Sobrino 
tranca rechazará l a  oración v o ca l y la s  devociones; an tes a l  
co n tra r io , co m p atib ilizará , in c lu so  en lo s  momentos en que- 
l a  orac ió¿  de contem plación es más sublim e, e s ta s  devociones  
y rezos con l a  contem plación m ística*  Es ev idente que son -  
dos mundos, pero no dos mundos ex o lu y en tes, s in o  complemen
ta r io s*  A si, a aq u ello s que a s is te n  a  Misa lo s  d ías de o b li  
gación , Sobrino l e s  p ed irá  que e v ite n  e l  suspenderse h a s ta -  
h aberla  oído con devoción* ”Y todos lo s  d ía s recen  vfeoálmen 
t e  la s  quatro o ra c io n es, y digan l a  C onfessión  g en era l, l a -  
Corona, o Rosario de l a  Virgen: y v e len  mucho contra  e l  pen 
samiento de presumir que son a lgo: creyendo que an tes son -  
b ien  tra ta d o s , porque su fla q u eza , y m iser ia  s in  e s s o , f a l 
t a r la  en e l  camino de l a  v ir tu d : por lo  qual, aunque con e l  
socorro de l a  d iv in a  con so lac ión , corran s in  s e n t ir  cansan
c i o ,  n i  f a t ig a ,  no por esso  han de dexar l a  m o r t if ic a c ió n ,-  

' y  e x e r o ic io  de toda v ir tu d ” (71)*

. -  E l napel de la s  dos p o ten c ia s , entendim iento
y voluntad* en l a  e sp ir itu a lid a d  de Sobrino

Cuando Fray Antonio Sobrino t ie n e  que escoger una 
d e f in ic ió n  de lo  que es contem plación m ís t ic a  no lo  duda: -  
”l a  d iv in a  contem plación e s  l a  p re c io sa , y suave obra d e l -  
amor” (72)* Adopta e s ta  d e f in ic ió n  para dejar b ien  c la ro  que 
en l a  contem plación m ís t ic a , e l  entendim iento s ir v e  a  l a  vo



421

lu n tad , y no a l  revés*
Sobrino, f i e l  en e s to  a l a  tr a d ic ió n  fran ciscan a , 

aborda e l  problema d e l papel que la s  dos p o ten c ia s , entendí 
miento y voluntad , desempeñan en l a  v id a  contem plativa* E s- 
e s ta  una cu estió n  esp in osa , que e s tá  siempre p resen te en l a  
e sp ir itu a lid a d  hispana de lo s  s ig lo s  3C7I,y XVII, y que mu
chas veces dará p ie  a acusaciones graves de alumbrad!smo y -  
quietism o co n tra -lo s  autores e s p ir itu a le s*

Casi con toda seguridad , fue Hugo de Balma con su  
"Teología M ística" , traducida en España en 1545 bajo e l  note 
bre de "Sol de Contem plativos", quien popularizó l a  cu estió n  
de l a  unión inm ediata a Dios s in  necesidad  de conceptos an
te v e n ie n te s , que había estado muy en boga en l a  época tard o-  
medieval* "Para Balma l a  unión m ís t ic a  es una peroepción d i 
r e c ta  e inm ediata de D ios, s in  necesidad  de con ceptos, en -  
una espécd^e de in tu ic ió n , debido a l a  g ra c ia  o don d e l Espí 
r i t u  Santo* Es una exp er ien cia  s in  id ea s en l a  que e l  almsu- 
se  excede o s a le  de s i  misma (excesu s m en tís , arrobam iento), 
de l a  cu a l e l  p ro tagon ista  e s tá  seguro, por lo  que c o n s t itu  
ye una c ie n c ia  certís im a : l a  c ie n c ia  d e l amor* La sede d e l-  
amor es l a  voluntad* Quien tenga  más vo luntad , t ie n e  más -  
amor" (73)* Aunque BaMa razonó l a  cu estió n  de l a  prim acía- 
d el entendim iento o de l a  voluntad a l  modo e s c o lá s t ic o ,  su -  
traductor en España so sla y ó  e s te  razonamiento concluyendo,-  
que e l  alma puede moverse a l a  unión con Dios s in  necesidad  
de pensamiento previo  o concom itante (74)* Asimismo, de ig u a l  
modo que Balma, San Juan de l a  Cruz admite en m ís t ic a  un -  
amor s in  acto  previo  o concom itante d e l entendim iento: "En- 

% e s to s  b ien es e s p ir i tu a le s ,  que pasivamente se  infunden por-  
Dios en e l  alma, puede muy b ien  amar l a  voluntad s in  enten
der" (7 5 ) .

Según M* Andrés, en l a  m ís t ic a  españ ola , e l  tema- 
d el amor s in  conocim iento preveniente d io  ocasión  a m ú ltip les  
disputas y a procesos in q u is i t o r ia le s ,  sobre tod o , en la s  -  
épocas d e l alumbradismo y quietism o* La d isp u ta  enzarzó a -  
lo s  teó lo g o s  e s c o lá s t ic o s ,  rea o io s a aoeptar e s t o ,  y a I o s -  
teó lo g o s  m ís t ic o s , perdurando desde lo s  grandes tr a ta d is ta s  
e s p ir itu a le s  como Osuna, Laredo, O r tiz , e tc * , h a sta  lo s  ú l -
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tim os e s p ir itu a le s  d e l s ig lo  1711* En l a  d isp u ta  se  enfren
taban dos conoepoiones d is t in ta s  de entender l a  e s p ir itu a l!  
dad y» tam bién, dos m eta fls iea s  y an tropologías d e l co n o ci-  
m iento (76)»

Sobrino no aborda l a  cu estió n  direotámente» P ero- 
e l  tema e s tá  muy presente en toda su obra» Para é l ,  afirmar 
que l a  contem plación es obra d e l entendim iento efe correcto»  
D ecir  que l a  contem plación es obra de l a  voluntad también -  
e s  correcto» Tienen pues razón lo s  que su sten tan  una u o tra  
cosa» Ahora b ien , lo  p r in c ip a l en l a  contem plación no es e l  
a cto  in te le c tu a l;  y no lo  es por tr e s  razones:

• -  Porque, según Santo Tomás, e l  a ito  in te le c tu a l  
s ir v e  a l a  voluntad  y no a l  revés»

• -  Porque a s í  lo  afirman lo s  hombres de mucha ex
p e r ie n c ia  e s p ir i tu a l  (Sobrino c i t a ,  expresam ente, a San -  
Buenaventura, Gerson, Ricardo de San V íotor y San F ran cisco ).

• -  Porque, s i  en l a  v id a  contem plativa lo  p r in o i-  
p a l "es e l  conocim iento d iv in o" , lo s  Doctores T eólogos, que 
son lo s  que in te lectu a lm en te  más conocen de e s to , ser ía n  -  
lo s  que ten d rían  más a lt a  contemplación» S in  embargo, e s to -  
no sucede a s í  en l a  rea lid a d , pues, " la s muy contem plativas 
almas son s in  l e t r a s ,  y s im p les, y exce 11 en tes en l a  d iv in a  
carid ad , y v ir tu d e s , y pttreqa d e l corazón, que es  l a  dispo
s ic ió n  que para contemplar se  requiere"» Por ta n to , " la  d i
v in a  caridad es lo  p r in c ip a l e f f e c t iv a ,  y a ffeotivam en te, -  
aunque form al y essen cia lm ente, también e l  contemplar sea  -  
obra in te le c tu a l  en l a  contem plación que aún no l le g a  a ser  
m ystloa  T heología: porque e l  acto  proprio d esta , formalmen
te  e s  de l a  voluntad» »• (77)»

Tres p artes o porciones d istin g u e  Sobrino en e l  -  
alma: l a  s e n s i t iv a ,  l a  ra c io n a l y l a  m ental o e s p ir itu a l  -  
(78)» A l a  primera pertenecen lo s  sen tid o s  in te r io r e s  y ex
te r io r e s»  La segunda, l a  r a c io n a l, es e l  entendim iento que, 
cuando lo s  conocim ientos lo s  saca  de lo s  sen tid o s  y l a  ima
g in a c ió n , se  llam a "porción de l a  razón in fe r io r " , y cuan
do l o s  re c ib e  de l a  "sobrenatural lumbre" toma e l  nombre de 
"porción de l a  razón superior"» La te rc er a  porción  d e l alma, 
l a  m ental o e s p ir i t u a l ,  es l a  in te l ig e n c ia ,  y é s ta  "es e l  -



423

mismo entendim iento quando inmediatamente es  de Dios i l l u s -  
trad o , y 9 o eon l a  lu z  sa p ie n c ia l in fu ssa  entiende s in  d is -  
cu rso9 o naturalm ente concibe lo s  primeros p r in c ip io s”* Los 
Teólogos m ís t ic o s  su elen  llam ar a e s ta  forma de entendim ien  
to :  "Mente 9 sombre d e l A ngélico entendim iento 9 Teroero9 o -  
Supremo C ielo  d e l ánima, C en te lla , o áp ice de l a  razón” * -  
También e s ta  porción  su perior d e l alma es l a  voluntad9 o mg 
jo r , e l  " a ffec to  .de l a  yoluntad9 y su n a tu ra l in c lin a c ió n ,-  
y  propensión a l  b ien  que e l  ánima oonoibe inmediatamente de 
X)ios9 o 9 de su sa p en c ia l lu z .* * ” . La voluntad rec ib e  a su -  
v ez  o tros nombres: ”Apice de l a  mente9 in d e lé b il  in f i n i t o , -  
supremo C ie lo , estim ulo n atu ra l a l  b ien , amadora v ir tu d  Su
p e r io r , c e n te l la  de l a  in te l ig e n c ia ,  porción  v ir g in a l d e l -  
ánima”* Para algunos autores e s p ir itu a le s  e s ta  voluntad de-  
l a  que venimos hablando es una potenoia  d is t in t a  y más a l t a  
que l a  voluntad y e l  entendimiento* S in  embargo, Sobrino no 
cree  n ecesario  d e c ir  que es una p oten cia  d is t in t a ,  b asta  -  
con d e c ir , ”que es un empinamiento de l a  voluntad , que mu
cho sube sobre e l  entendim iento, y a s s l  encumbrándose, se  -  
acerca  a Dios en más e x c e le n te , y levantado h áb ito  de l a  d i 
v in a  caridad* La causa de pareoer d is t in t a ,  es aquel exce
l s o ,  y buelo de amor, con que e l  alma, de Dios tocada, y t i  
rada, se sube y buela  a é l ,  siendo aquel l a  su  extrem idad,-  
y  cumbre, inflam ada con dos fu eg o s, e l  uno de l a  sab id u ría , 
y  e l  otro de l a  caridad; adonde en Dios transformada, es mu 
cho más de lo  que d e l p erc ib e , y conoce con l a  ex p er ien cia , 
y  gusto que con ningán d iscu rso  d e l entendim iento* De l a  -  
qual d iv in a  ex p er ien c ia  s a le  una lu z  con que e l  entendimien  
to  puede contemplar a D io s, y la s  cosas d iv in a s quaato mas- 
altam ente que antes* Y en e s ta  cumbre de amor pasean t a l e s -  
c o s a s , y s e c r e to s , que con feazón, lo s  experim entados, l a  -  
p r e fie r e n  y anteponen a l a  in te l ig e n c ia  en l a  m ystica  Theo- 
l o g ía ,  y obra m ental” (79) •

La mala comprensión de l a  d octrin a  m ís t ic a , o a s i -  
siempre por parte de autores e s o o lá s t ié o s , d io  p ie  a acusa
c io n e s , d isp utas o , in c lu so , p roh ib icion es de lib ro s*  Es -  
ev id en te  que e l  lenguaje m ístic o  se hace a veces bastante -  
incom prensible para quienes no tien en  alguna exp erien cia  en
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él*  E sta  es una ca n tin e la  que lo s  autores m ís t ic o s  r e p ite n -  
con asiduidad* Pero también parece muy c la ro  que expresiones  
o fórmulas come "no pensar nada", "sueño de p oten cias" , "amor 
s in  conocim iento anteveniente o conoom itante", "contempla^— 
c ié n  quieta" f y o tras parecidas a  é s ta s  9 no acababan de cua 
drar a lo s  Doctores e s c o lá s t ic o s , sobre todo9 cuando é s to s -  
sa lía n  sa ca r  de sus con textos e s ta s  exp resion es (60)* Sbbri 
no, y como é l  o tros autores e s p ir i tu a le s ,  son co n sc ien tes  -  
de e s te  problema planteado por e l  lengu aje m ístico *  El mis
mo Sobrino 9 en e l  tema que nos ocupa, no rehuye la s  ex p lic a  
c lo n e s , pero tampoco se  muestra tan  c la ro  y p rec iso  oomo lo  
hacen Hugo de Balma y San Juan de l a  Cruz* E l acepta l a  po
s ib i l id a d  r e a l de que e l  alma ame y a sp ire  a l a  unión y -  
transform ación en Dios s in  que e x is ta  en e l  entendim iento -  
ningún pensamiento precedente, pero lo  hace escudándose en- 
l a  autoridad de o tros autores e s p ir itu a le s  y  en su propia -  
ex p er ien c ia  personal* En un extenso pasaje de su  l ib r o ,  So
brino in te n ta  resum ir todo su pensamiento sobre e s ta  cues
t ió n :

"A algunos l e s  parece im posible que e l  alma ama,- 
y asp ire  D io s, y su unión s in  ningún pensamiento precedente 
en e l  entendim iento, y quieren que por lo  menos ha de kaber 
una sim ple rep resen tac ión , o memoria d e l b ien  que amamos: y 
creo d icen  b ie n , aunque no parece cosa  im p o sib le , que una -  
voluntad muy cebada en e l  amor d iv in o , sea  movida con secre  
t o s ,  inopinados im pulsos en aquel b ien  que ama, con t a l  ve
hemencia: y cosas vemos que hacen lo s  que mucho aman, que -  
parece n i  está n  en s í ,  n i  t ien en  acuerdo, n i  memoria, n i en 

atendim iento alguno, como cuando en e l  monte andan p erd ices-  
y conejos y caza como hozm igas, s in  perro que l a  m uestra, -  
se  caza*

11 San Agustín y Santo Tomás tienen por im posible co
sa  e l  caminar una voluntad amando a lg o , s in  que preceda, o -  
l a  acompaña e l  conocim iento de aquel a que camina* Hase de-  
entender cuanto a l a  prim era in fo m a c ió n  d e l entendim iento: 
mas ya informado, y l le n o  d e l conocim iento d e l amigo, no -  
ama s in  conocim iento l a  voluntad , aunque s in  preoeder co g i
t a d  5n se  lev a n te  y mueva a  su amor*

11 Pero sea como quieren , b a s ta  que sepamos en e l  ex
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t á t ic o  amor no ten er  e l  alma necesid ad  de m editaciones 9 n i -  
disoursos» n i obra in te le c tu a l  y más que cuando mucho aque
l l a  sim plísim a presencia» o memoria d e l b ien  amado» que d i
cen  comúnmente acompaña a l  amor: y que en e s ta  secretísim a^  
y sa o r it ls im a  obra» oesando e l  entendim iento de obrar» toda  
l a  f i e s t a  y co n v ite  se  hace a l  amor» auqxue también su e le  -  
haber» de a q u e lla  mesa d el c ie lo »  regalados y sabrosos r e l i e  
v es  para e l  entendimiento* Adonde se  ve cuanto mas se ade
la n ta  e l  afeoto» y cuanto más se en tra  en Dios» cuanto mas- 
a lto  vuela» adonde e l  entendim iento oon su  in te l ig e n c ia  n o- 
puede lle g a r»  n i saber lo  que en aquel se c re to  obra en e l  -  
alma unida» y transformada en s i  nuestro suavísim o Dios** -  
(8 1 ) .

Creemos que Sobrino adopta una fórmula que in ten 
t a  se r  de compromiso* £1 es con sc ien te  de l a  d if ic u lta d  que 
entraña encender que l a  voluntad se  lev a n te  a l a  unión con- 
D ios s in  que l a  acompañe o preceda acto  d e l entendim iento »- 
pero no se  a treve a con trad ecir  e s to  porque» entre o tra s co 
sas» lo  ha experimentado* Tampoco afirm a que e s to  se a  a s i  -  
tácitam en te; de lo  único que se  muestra seguro es de que se  
ama mucho más de lo  que se entiende (82)* Quizás» en un Ja -̂ 
sa je  que de su d octrin a  e s p ir itu a l  recoge Fray Antonio Panes» 
se  ap rec ie  con más c lar id ad  ese  in ten to  de Sobrino por c la 
r i f i c a r  e s te  tema y l le g a r  a una fórmula de compromiso» d i -  
cién d o lo  como s in  d ecirlo*

"En l a  T eología  K ls t io a  (que es s o ie n t ia  am oris»- 
y se  aprende por ignorancia» como San D io n is io  d ize ) c e s sa -  
e l  entendim iento de su común manera de entender» n atu ral y -  
d isc u rs iv a ; y aun de l a  sobrenatural m editación» y conoci
miento ord in ario  de l a  fe» mas no queda en a q u e lla  assump—  
ción» o e lev a c ió n  d e l alma privado de l a  in te l ig e n c ia  nues
tro  entendim iento» porque en a q u ella  quietud» y como obscu
ridad» e s  subido a otro taodo de entender más a lto»  e in e x p li  
cable» que por esso  no puede d esirse»  lo  que a l l í  se  en tien  
de" (8 3 ) .

. -  Los d ife re n te s  modos de contemplación

La "Vida E sp ir itu a l"  de Fray Antonio Sobrino no -
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es  una exp osic ión  l in e a l  de l a  v id a  m ística»  Las id eas se  re  
p ite n  muchas v eces y r e s u lta  f á c i l  perder e l  rumbo de lo  -  
que e l  desca lzo  dice* La m ístio a  no presupone un camino úni 
c o , s in o  un camino l le n o  de b ifu r c a c io n es , de a ta jo s ,y ,  en
de f i n i t  iv a , de exp er ien cias acumuladas día. a día» Lo que -  
más fácilm en te se  puede d etecta r  es e l  in ic io  d e l camino y -  
e l  f in a l  d e l mismo» E l alma muestra su d isp o s ic ió n  volunta
r ia  a emprender su p a r ticu la r  camino de p ó rfecc ió n , sabe que 
e l  f in  a que a sp ira  e s  a  l a  unión con Dios» Pero no todas -  
la s  almas lle g a n  a e s te  f i n ,  l a  mayoría se  quedan en lo s  in  
term edios. E xp licar e s to  no es una ta rea  f á c i l ,  n i  s iq u ier a  
para m íst ic o s  tan  avezados como Sobrino; a p esar de e l l o ,  -  
hay un in ten to  ev id en te de s is tem a tiza c ió n  y de c la r i f i c a 
c ió n , y ese  in te n to  e s tá  muy presente en l a  obra de Sobrino» 

De tr e s  modos puede in tro d u c irse  e l  alma por l a  -  
v ía  de l a  contem plación m ístioa» El prim ero, más e s c o lá s t i 
co que m ís t ic o , c o n s is te  en m editar la s  p e ffe cc io n e s  e x is 
te n te s  en la s  cr ia tu ra s  criadas para a tra v és  de e l la s  l e 
vantarse a l  conocim iento de su criador» E l alma contempla -  
en todo cuanto mira l a  mano m aravillosa  de D ios, saca e sp i
r i tu a le s  conocim ientos y en la s  hermosuras v i s i b l e s  oontem- 
p la  l a  in v is ib le s  de Dios» Este primer modo es e l  camino or 
dinarios por é l  deben i r  tod os, "en quanto nuestro Señor * 
por otro  no llam are, y a s s í  s e r ía  n otab le yerro querer en— 
tr a r  por otro no lo s  llamando"» Es im portante reseñar e s ta -  
ú ltim a ad verten cia  de Sobrino» En toda su obra están  presen  
t e s  no s o lo  la s  ex c e le n c ia s  de l a  v id a  e s p ir i t u a l ,  s in o  tam 
b ién  lo s  p e lig ro s»  Ya an tes dijim os a lgo  acerca  de l a  enor
me in f lu e n c ia  que lo s  alumbrados tu v ieron  en l a  m ís t ic a  es
pañola» Ahora, no debemos perder de t i s t a ,  que e l  f i n  ú l t i 
mo de l a  obra de Sobrino es e l  de r e b a tir  c ie r to s  errores -  
p e rn ic io so s  extendidos por Flandes» Por e s o , a l  a n a liza r  e l  
modo más común y más t r i l la d o  de lev a n ta rse  a l a  contemplan 
c ió n , Sobrino hace n otar l a  necesidad que todos t ien en  de -  
in ic ia r s e  por e s te  camino desoyendo con sejos de quienes pre 
tendan d isu a d ir le s  de é l :  "Y lo s  que enseñan oración  de -  
quietud , y  suspensión  a lo s  que Dios no l a  ha dado, d isua
d ién d o les e l  camino ord inario  de l a  orac ión , y m ed itación ,-  
yerran" (84)*
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SI segundo modo de lev a n ta rse  e l  alma a l a  oontem 
p lación  ya no es e s c o lá s t ic o  s in o  m ístico»  Ahora, la s  almas 
son levantadas s in  comparación de cr ia tu ra s  y m ed itaciones, 
sin o  "por e l  entendim iento ilu s tr a d o  en su su perior cumbre- 
con la  lumbre sobrenatural"• Por lo s  dos modos, e l  a n ter io r  
e s c o lá s t ic o  y e s te  m ís t ic o , "se d e sp ier ta , y engendra en l a  
voluntad e l  d iv ino amor, y en ambos modos precede e l  conooi 
miento a l  amor" (8 5 )•

Además de lo s  dos modos ya r e fe r id o s , hay otro -  
que es  muy alabado de lo s  teó lo g o s  m ís t ic o s  por su fa c ilid a d *  
Lo llaman " sap ien cia  u n it iv a " , y c o n s is te  en lo s  "movimien
to s  anagógicos, o a sp ira c io n es , con que l a  voluntad a sp ira , 
y se  lev a n ta  a D ios, con frequentados a c to s , e im pulsos". -  
En e s te  modo, l a  voluntad aprovecha mucho en poco tiempo y -  
con pooo e s fu er zo . Pero oon s e r  e s ta  tfía  f á c i l ,  no todos -  
pueden s e g u ir la . "Sea pues l a  r e g la , y a v is o , que ya quando 
huvieran exerc itád ose  rasonablemente en la s  dos v ía s  Purga
t iv a ,  e I llu m in a tiv a , estando, como ya e s ta r á , con lo s  exer  
c ic io s  de oración , y m ed itación , e l  entendim iento b ien  ex er-  
o ita d o , e in truyd o, dexósele descansar, y  ex e rc ite n  l a  vo
luntad  en lo s  dichos m ovim ientos, y a sp ira c io n es de amor, y  
d esseo s , con que e l  coraqón prestíssim am ente se  lev a n ta  a -  
lo s  d iv in os abraqos" (8 6 ) .

Aunque Sobrino es un autor m ís t ic o  o r ig in a l que -  
narra su prop ia  ex p er ien cia , advertimos c ie r ta s  d iferen c ia s  
en tre é l  y su b ió g ra fo , Fray Antonio P anes. Panes, más que- 
un autor m ís t ic o , es un ex p o sito r  b r i l la n te  d e l camino e sp i  
r i t u a l .  S i Sobrino a cada momento de su  obra pone adverten- 

' o ia s  c la ra s  y p rec isa s  acerca de lo s  p e lig r o s  que acechan -  
a l  alma; Panes, escrib iend o en otro momento y en o tras c i r 
cu n sta n c ia s, no s ie n te  esa  n ecesid ad . R eferido a lo s  a c to s -  
anagógicos, aunque Sobrino afirm e que e s te  modo de contem
p la c ió n  no se  n ieg a  a lo s  p r in c ip ia n te s  (8 7 )t  aunque más -  
adelan te vu elva  a r e p e tim o s  que e s te  e j e r c ic io  no e s  s ó lo -  
para dootos "sino para ignorantes por sim ples que sean" (8 8 ) ,  
s in  embargo, e l  descalzo  se  ve en l a  necesidad  de precisaa>- 
que para en trar por e s te  camino a l a  contem plación m ís t ic a -  
e l  alma d e b e le je r c ita r se  an tes en la s  v ía s  purgativa e i lu 
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m inativa* Por su  parte 9 Fray Antonio Panes so s la y a  totalm en  
t e  e s ta s  v ía s  in fe r io r e s ,  se  cen tra  en l a  v ía  u n it iv a , y s i  
b ien  deja o laro  que e l  modo n a tu ra l de lev a n ta rse  a 3a con
tem plación de la s  cosas in v is ib le s  es mediante l a  especula*  
c ió n  de la s  cr ia tu r a s  v i s i b l e s ,  reserva  para aq u ello s de -  
"poca h a b ilid a d , e in g en io , que nunca a c ie r ta n  a formar un- 
d iscu rso " , una v ía  segura y f á c i l ,  a f e c t iv a , que'es l a  de -  
l a s  a sp ira c io n es ,, movimiento? anagógicos y ja cu la to r ia s  (89)*  
Ambos autores está n  aludiendo a  lo  mismo, pero q u izás, l a  -  
mayor v u lg a r iza c ió n  de l a  m ís t ic a  en tiempos de Panes, I o s -  
menores p e lig r o s  y lo s  tiem pos de mayor l ib e r ta d  en lo s  oua 
l e s  é s te  e s c r ib e , hacen in n ecesa r ia s  tan tas advertencias y -  
recomendaciones como se  r e f le ja n  en l a  "Vida E sp ir itu a l"  de 
Fray Antonio Sobrino* Téngase en cuenta , además, que Sobri
no escr ib e  para r e fu ta r  errores de nuevo en boga, cuando no 
es tá n  le ja n o s  lo s  ecos de lo s  alumbrados de Extremadura y -  
cuando continúa la te n te  l a  polém ica que sobre l a  m ís t ic a , -  
su  lenguaje y sus e x p er ien c ia s , enfroJa a teó lo g o s  e sco lá s
t i c o s  y m ístico s*  Todos e s to s  cond icionantes no p e r s is te n  -  
en 1675 cuando Panes p u b lica  su "Escala M ística " , y e l lo  l e  
perm ite una mayor lib e r ta d  en e l  lenguaje s in  ten er  que de
ten erse  a cada punto a dar ad verteracias y p rec is io n es*

Levantarse a l a  contemplación m ís tic a  mediante as 
p irac io n es o ja c u la to r ia s ,  llamadas también actos anagógi— 
eos porque en griego s ig n if ic a  elevación del alma a  lo  de -  
a r r ib a ,  es modo e s p ir i tu a l  muy antiguo a l  que ya alud ían  -  
lo s  au to res jr Santos Padres* Panes r e f ie r e  e s te  modo c ita n 
do expresamente a  San Buenaventura y a  Herp (90)* Sobrino,-  
m ejor conocedor que Panes de l a  c ien c ia  m ís tic a , c i t a  a  San 
B a s il io , San Juan Crisóstomo, Casiano y San Buenaventura -
(91)* E l modo de leus a sp ira c io n es o ja cu la to r ia s  también e£  
t á  p resen te  en Francisco de Osuna y Bem ardino de Laredo* -  
Por su  p a r te , H* Andrés cree que e s te  modo de contem plación  
era ya  usado, según San A gustín , por lo s  padres d e l d es ier 
t o ,  fu e  recomendado por Casiano, e l  Abad Isa a c , e l  Pseudo- 
D io n is io  y ,  seguramente, por medio de Hugo de Balma, San -  
Buenaventura y Herp pasó a lo s  autores e s p ir itu a le s  hispanos 
con gran acep tación  en lo s  c ír c u lo s  recogidos fra n c isca n o s-
(9 2 ) .
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Las asp iracion es o movimientos anpgdgicos requ ie
ren más "impulsos de amor" que " b a c h ille r ía , o especu lacio 
n es d e l entendimiento"* Es e s te  un modo a f e c t iv o ,  que no se  
ha de hacer "a fuerga de bragos, sin o  muy amorosa1 y suave
mente"» Se deben usar para por e s te  medio "ven ir a  l a  unidn 
divina"* Es un modo muy sim p le, que o o n s is te  en "ooloquios- 
d e l alma, ya co n sig o , ya con D io s, cantándole, y haziándole  
m úsica de amor dentro de vuestra^alm a, con Hymnos, y P sa l
mos, y C ánticos e s p ir itu a le s ,  y  quien esso  no sab e, con a fe  
t o s  de amor, y breves requ iebros, y freq u en tes co lo q u io s, * 
que conservan en e l  alma e l  amor, y l a  lle n a n  de E sp ír itu  -  
santo" (93)* Ejemplos de movimientos anagdgioos re fer id o s  -  
por Sobrino son: "& ^alde trabajo  en quanto no t e  busco* Tu 
cara buscará* O hermosura an tigu a , y nueva, quánto te  h a lla  
rá? No me despidas de tu  unidn, suavíssim o D io s, aunque m i- 
n e g lig e n c ia , e in g ra titu d  lo  merece* Mira e s ta  ánima que co 
mo seca  t ie r r a ,  espera la s  aguas de tu  gracia* Señor more -  
yo en tu  casa  todos lo s  d ías de mi vida* Oxalá rompiese es -  
lo s  c i e lo s ,  y baxasses a mi: para que d erre tid a  mi fr ia ld a d ,  
y dureza, yo c o r r le s se  con gem idos, y lágrim as a ti» » *  0 paz 
que tra sc ien d es  todo se n tid o , so ss ie g a  mis tem pestades, y -  
o la s ,  y tru áca laa  en aquel ay re de á i lv o  d elicad o  en que tu  
e res  oydo q u ie tlss im o , y manslssimo D ios, a quien doy, y en 
trego  mi coragdn, para que nunca me lo s  buelvas: y tu  ponte 
por coragdn en lu gar d e l m ío, J>ara que v iv a  yo siempre con- 
tu  c a lo r , y movimiento, 0 d u lc ís  sima v id a  m ía, gmor, y b ien  
mío" (94)*

Comparados e s to s  ejem plos de ja cu la to r ia s  de Sobxd 
mo con lo s  de o tros autores e s p ir itu a le s  nos parecen algo -  
a r t i f i c io s a s  y mediocres* Los ejemplos que tra e  a co la c id n -  
e l  mismo Panes cumplen mejor ese  r e q u is ito  de que la s  a sp ira  
c io n es  o ja c u la to r ia s  deben s e r  in fla m a tiv a s y b reves, in o i  
tando a l  amor u n it iv o  en una esp ec ie  de e s p ir a l  que confor
me sube se  acelera» Ejemplos de Panes son: "0 inmutable ser!  
0 Bondad inmensa, quando de todo en todo t e  amará! 0 fuente  
de in f i n i t a  dulgura! 0 mar de inmensa suavidad, m amor, ab
sórbeme, y anégame en t i»  0 centro de in e fa b le  paz! no se  -  
q u ie ta  jamás mi coragdn s in o  en t i*  0 amado de mi alma, muer
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t o  por mi de amor! muera yo a to d o , y todo para mi» O amor- 
despreciado, ven a mi coragón: tu  eres so lo  mi b ien , y tíni
co  tesoro* O incendio d u lcíssim o! Abrázame, y transfótfmame- 
en t i .  O mi D io s, todo amable, y d e le ita b le ,  todo d u lce, y -  
g rac iosoe  O quien t e  v ie r a  ya! Quien t e  abrazara para nunca 
d iv id ir s e  de t i"  (9 5 ) .

Una esp ec ie  de cuarto modo de contem plación e sp i
r i t u a l ,  más ex ce len te  que lo s  t r e s  a n te r io r e s , esqpliea Sobzd 
n o . E l lo  llam a "supremo toque de D ios". Es e s te  un modo se  
c r e t ls im o . La forma como acontece no sabe e x p lic a r la  b ien  -  
Sobrino, y se  ve obligado a recu rr ir  a l a  m etáfora de l a  -  
p ied ra  imán: "Y a s s l  como aceroando l a  p ied ra  Imán a la s  co 
sa s  que e l l a  atrae con su v ir tu d  (mediante l a  qual la s  toca )  
a l  punto la s  menea, y le v a n ta , y la s  roba, y ayunta con sigo . 
Lo mismo haze Dios con la s  almas que a s s l  s e c r e ta  y e f f io á z  
mente toca", (9 6 ) . Sobrino no quiere detenerse en e s te  modo- 
de contem plación, e l  más a lto  y secre to  de toda l a  T eología  
M ístic a . En á l ,  e l  amor "pasea" d e l entendim iento.

. -  Otros modos o grados de t e ló n .

Otros grados de unión preceden a l a  suprema unión  
inm ediata a  l a  que acabamos de a lu d ir , m ientras o tros "exce 
seos" y rap tos e s p ir itu a le s  menores preparan "para e l  Supre 
mo, y mayor en que Dios roba e l  alma p u r ificd d lss im a , y d ei 
form e, y s in  ningún medio £a une, y ayunta a s i"  (9 7 ) . A -  
p a r t ir  de ahora, e l  tra to  que e l  alma t ie n e  con Dios ea y a -  
muy In tim o. Todo lo  que aconteoe e s tá  muy en lazado. Sobrino 
no cree conveniente o no sabe r e fe r ir lo  todo a l a  v e z , y se  
ve ob ligado a  d ec ir  a lgo de cada una de la s  cosaB que acon
te c e n  en e s ta  unión Intim a.

Del Rapto E s p ir itu a l.

E l rapto e s p ir itu a l  "es un tra s ie g o  que haze Dios 
en e l  ánima, sacándola de la s  cosas en que e l l a  comúnmente- 
en tien d e , y se  ocupa, a o tras tan  sob ren atu ra les , o sobre -  
sus fu e r z a s , que por s i  a e l la s  no pudiera su b ir; y subien
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do por l a  d iv in a  v ir tu d  que l a  roba, y e le v a , es enagenada- 
no só lo  de lo s  sen tid o s e x te r io r e s , s in o  de lo s  in te r io r e s ,  
y de l a  ord in aria , y común manera de entender" (98)*

£1 rapto e s p ir itu a l  es para Sobrino lo  mismo que- 
e l  é x ta s is  o mental exceso (99)» También e l  rapto es lo  mis 
mo que e l  arrobo (100)* S in  embargo, Sobrino, sigu iendo a -  
Santo Tomás, d ife r e n c ia  su tilm ente e l  rapto d e l é x t a s is ,  -  
pues en e l  primero se produce "una v io le n c ia  con que e l  áni 
ma enagenada d e l uso de sus p o te n c ia s , y sen tid o s  subv so
bre s í  a p e r c ib ir  lo  sobrenatural" (101)* E sta v io le n c ia , -  
que no acontece en e l  é x t a s is ,  no es contra e l  gusto d e l a l  
ma, n i contra su lib e r ta d . £1 alma no es v io len ta d a  n i o b li  
gada a l  rap to . Sobrino p r e c isa  e s ta  v io le n c ia ,  que no ocu
rre  en cuanto a l a  su sta n c ia , s in o  en cuanto a l  modo, pues-  
"es tan  v e lo z , y ex traord in ar io , y sobre su n atu ra l poder,-  
y e s t i lo "  e l  alma enagenada d e l uso de sus p ogtencias y sen  
t id o s ,  que por eso "se llam a v io le n c ia  l a  d e l rapto" (1 0 2 ).

La d octrina  acerca de lo s  raptos y é x ta s is  pareoe 
ex tra e r la  Sobrino de Teresa de J esú s . "Nadie como santa  Te
re sa  ha observado y señalado la s  d iv ersa s formas d e l éx ta 
s is"  (1 0 3 ). £1 descalzo  sigu e en su  ex p o sic ió n  la s  "Moradas" 
y e l  "Camino de P erfección " , c itan d o , expresam ente, párrcu— 
fo s  en teros de e s ta s  obras de l a  M ística  D octora.

Dos e sp e c ie s  de rapto señ a la  Sobrino. La prim era- 
recoge e l  alma y sus p o ten c ias a lo  in te r io r  y l a  r e t ir a  de 
lo s  s e n t id o s , pero s in  p r iv a r la s  d e l uso de e l l o s ,  n i  levan  
ta r la  sobre e l  entendim iento, aunque s í  sobre lo  que es me
d ita c ió n  y d iscurso  (1 0 4 ). Sobrino l a  llam a oración  de in te , 
i?ior recog im iento . Santa Teresa l e  da e l  nombre de oración -  
de recogim iento sobrenatural (105)* E sta  forma de oración  -  
oausa un gran d e le ite  que Dios infunde en e l  alma. A e s te  -  
grado de amor nadie puede ascender por sus propias fu erza s , 
"sino es  siendo a é l  t ir a d o , y levantado de su p erio r , y so 
brenatural poder". "No es e lev a ció n  d e l alma sobre s í ,  n i  -  
fuera de s í ,  s in o  dentro de s í"  (1 0 6 ). En acertada m etáfora  
Santa T eresa nos dirás "Paréceme he le íd o  que como un er izo  
o tortu ga  cuando se  r e t ir a n  h acia  s í .  Mas e s to s ,  e l lo s  se  -  
entran ouando quieren , acá no e s tá  en nuestro querer, s in o -
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quando Dios nos quiere hacer e s ta  merced" (107)*
A l a  segunda esp ec ie  de rap to , Sobrino la  llam a -  

e s p ir itu a l  embriaguez por se r  "una avenida de d iv in a  conso
la c ió n , y gusto  sobre e l  corazón, y p o ten cias s e n s i t iv a s ,  -  
que no se  pudiendo contener en s i  e l  que t a l  b ien  r e c ib e , -  
rompe y s a le  en movimientos, y g a sto s e x te r io r e s , con que -  
muestra e l  ex cess iv o  go$o d e l corazón" (108) • La\ e s p ir itu a l  
embriaguez es un-don de Dios reservado no só lo  a a q u ello s -  
que están  muy experimentados en l a  oración , s in o  a o c e s ib le -  
tambión para lo s  que se  in ic ia n  en e lla *  E sta forma de ora
c ió n  l a  llam a Sobrino, sigu iendo a Santa T eresa, "oración -  
de gustos"* De e s ta  manera se  d istin g u e  de l a  primera forma 
de rap to , u oración  de in te r io r  recogim iento , que recib e  -  
e l  nombre de "oración de contentos"* La d ife r e n c ia  entre -  
una y o tra  es muy sim ple: lo s  contentos comienzan en noso
tr o s  y acc$an en D ios; lo s  gu stos comienzan en Dios y se  de 
rraman en n osotros (109)# Para Sobrino, la s  señ a le s  que —  
s ie n te  e l  alma de encontrase en e s ta  e s p ir itu a l  embriaguez- 
son lo s  c á n t ic o s , e l  jú b ilo , lo s  gemidos, la s  voces in fo r 
mes, lo s  tem blores d e l cuerpo, lo s  s a lto s  y palmadas, lo s  -  
im pulsos vehem entes, e l  co rrer , etc* Pero no siempre l a  e s 
p ir i t u a l  embriaguez causa e s to s  e fe c to s  ex ter io res*  Esto -  
su e le  a co n tecer le s  a lo s  p r in c ip ia n te s;  hay o tra  forma de -  
embriaguez, "que con l a  abundancia de su suavidad, causa -  
\ma m arav illo sa  quietud , y paz, y como sueño no pasado, ñ i 
que p rive  l a  v iv e za  in ter io r" *  "Imagino -n os d irá  Sobrino- 
que lo s  fe r v o r e s , y g es to s  e x te r io r e s  lo s  causa l a  e s p ir i 
tu a l abundancia en lo s  nuevos, con l a  in ex p er ien c ia , y l a  -  

x novedad de cosa  tan  grande, o en lo s  que t ien en  muy b u l l ic io  
so coraqón, que no es  su mano so sseg a r , d iss im u la r , y encu
b r ir  l a  g ra c ia , y sus favores; porque o tros t ie n e n  tan  soase  
gado, y q u ieto  e l  coraqón, que no ay s e n t ir le s  lo  que passa  
en tu  in te r io r *  Según pues l a  d iffé r e n c ia  de com plexiones, -  
y s u je to s ,  deven d iffe r e n c ia r se  lo s  e f f e c to s  de una misma -  
gracia" (110)*

A aquellos que tien en  sosegado e l  corazón, l a  es
p i r i t u a l  embriaguez le s  causa una gran quietud* Por eso San 
t a  Teresa llamaba "oración de quietud" a  e s ta  foxma de ora
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c ió n , "en que todas la s  p o ten c ia s descansan, y  que por mara 
v i l l o s a  manera entiende e l  alma, quán cerq u ita  e s tá  d e lla  -  
D ios, y quán poquito l e  queda para se r  toda a  e l  unida9 y -  
que no se  enagenan9 n i p ierden d e l todo la s  potencias*1 * Oâ - 
da una de e l la s  e s tá  en una s itu a c ió n  d is t in ta :  **la volun—  
tad  e s tá  a ss id a , y suspensa; e l  entendim iento, y  memoria l i  
bres; mas n i e l  entendim iento, querría  entender más que tina 
s o la  co sa , n i  la'm em oria, acordarse de mas, n i  e l  ánima que 
r r ía  que re sp ir a sse  e l  cuerpo, quanto mas m overse, sin o  go
zar so lo  de t a l  quietud; n i  querrían hab lar , n i  que l e s  h a-  
blassen ; s in o  continuar siempre a q u e lla  su oración , y quie
tud , en que tan  presente s ie n te n  a D io s, y que por so la s  se  
ñas d e l son en tend idas, y l e  entienden* Y algunas vezes -  
aquí corren de suyo lágrim as d u lc e s , y se  passa  e l  d ía  ente  
ro en que l a  voluntad no se  desprende, n i  desasee de D io s ,-  
su e lto  e l  en ten d im iento , y memoria para la s  necesSidades -  
que ocurren oomtínmente; en lo  qual anda como por fuerqa, y -  
robada de Dios toda e l  alma, y su atención" (111)*

Sobrino e je m p lif ic a  e s ta  forma de oración  con l a -  
m etáfora osuniana y ter e s ia n a  d e l n iño que mama l a  lech e  de 
su madre* A sí, e l  alma es e l  n iñ o , y Dios quiere que trague 
l a  lech e  que é l  pone en su  boca, y que goce de esa  suavidad* 
Pero que no pretenda e l  alma entender cómo y qué es  lo  que- 
goza de Dios* Aquí l a  voluntad e s tá  amando s in  trabajo d e l-  
entendim iento, "porque s i  va a p e le a r  con e l  entendim iento- 
para d arle  p a r te , trayéndole con sigo , no puede a todo; fo r 
zado d ejará  caer  l a  lech e  de l a  boca, y p ierde aquel mante
nim iento divino" (112)*

Amor v io len to *  Amor desnudo

La contem plación m ís t ic a  no se  acaba con l a  ora
c ió n  de conten tos y con l a  oraoión de gustos* Hay otras ma
neras de contem plación, como é s ta s  que ahora d escribe Fray- 
Antonio Sobrino, provocadas por e l  amor v io len to *  Es un mo
do de contem plación mas a lto  que lo s  ya re fer id o s*  Ahora, -  
e l  alma es t ir a d a  a un grado más p erfec to  de amor: "al f i n -  
amor desnudo"* En é l ,  e l  alma tínicamente a n sia  descansar en
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lo s  brazos de D ios, s in tien d o  unos d e le i t e s  t a l e s ,  que e l  co 
razón se  d i la ta  y d e s fa lle c e ,  y todo e l  cuerpo se  desmaya.- 
"Y tanto s u e le ,  o puede o recer  e s ta  le s ió n  y sabrosíssim a -  
herida , y d e s fa lle c im ie n to , que lle g u e  a hazer m orir de amor, 
cuyos ímpetus crec ien d o , a s s l  crece e l  d esseo , y sed de D ios, 
que no pudiendo e l  corazón s u f r ir  e l  a n s ia , y d o lor de t a i -  
h erid a , f a l t a ,  y e l  ánima l e  dexa, y se  va  a l  que a s s l  l a  -  
h iere” (1 1 3 ).

Este modo de contem plación, con se r  tan  p er fec to ,  
so lo  s ir v e  para disponer a l  alma para l a  unión p e r fe c ta , ”en 
que sonriendo e l  ánima, l a  muerte que san Bernardo llam a dé
lo s  A ngeles, es traslad ad a  a l a  v id a  de D ios” (1 1 4 ).

Unión p er fec ta  d e l alma con Dios

>
Iodos lo s  grados de unión an alizad os h asta  ahora- 

r e fie r e n  uniones p a r c ia le s , más o menos p e r fec ta s  segdn l a -  
mayor o menor p erfecc ió n  d e l estado d e l alma, pero s in  abar 
car nunca todas la s  pontencias (1 1 5 ). La v id a  m ís t ic a  es com 
parada, con m etáforas afortunadas, a un camino, e sea le ra  o -  
c a s t i l l o  l le n o  de moradas. E l alma avanza h acia  adelante no 
s in  problemas, sequedades y dudas. Cada vez experimenta más 
fehacientem ente l a  cercan ía  de a lo  que asp ira : D ios. E l se  
encarga de p u r if ic a r  a l  alma. En un momento determinado, e l  
alma no obra nada en sus fu erzas in fe r io r e s  y e s tá  unida a-  
Dios con todas sus p o te n c ia s . Y en esa  unión , en esa  ”gra— 
c ia  de g r a c ia s” , Sobrino se  d etien e  para d e ta lla m o s  cuál -  
e s  e l  estado en e l  que se  h a lla n  la s  p o ten c ia s .

”A11Í es l a  memoria por su  convertim iento y cerca  
n ía  a D ios, y por e l  d iv ino  in f lu x o , hecha tr a n q u ilís s im a ,-  
c la r a , y seren a , siendo levantada sobre todas la s  cosas sen  
s ib le s  e im agin ab les. Como s i  uno fu esse  levantado sobre -  
la s  nubes a l a  c la r ís s im a , y puríssim a reg ión  superior d e l-  
ayre, siempre v e r ía  e l  c ie lo  c la r o . Y es hecha entonces l a -  
memoria tan  c o s ta n te , y firm e, que ninguna cosa  puede turbar  
su  seren idad , y apenas se  acuerda a l l í  de cosa  cr iad a .

"El entendim iento, es l le n o  de unos conocim ientos- 
a lt ís s ir n o s , e in e fa b le s  de D ios, y de su grandeza, inm ensi-
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dad.** Y no sabe como también peroibe la s  emanaciones d e l -  
Hijo» que de l a  memoria fecunda d el padre naoe, como conce¡> 
to  suyo» mental» y expressa imagen suya* Y d el E sp ír itu  feanc 
to» que como amor prooede d e l Padre» y d e l Hijo» que lo  e s 
piran» amándose» y amándonos* Y e s to s  conocim ientos no son - 
cortos»  lim itad os»  y secos» como lo s  que con l a  lumbre ord l 
n a r ia  su e le  formar e l  entendimiento» sin o  como inmensos» e -  
in f in i t o s ;  a l  f i n  como impresos d e l mismo Dios en tan  a l t a -  
e lev a c ió n  mental» en cuya percepción» y n o t ic ia  e s  puesta  -  
con admiración grande» en suspensión  m a ra v illo sa  de ver  la^» 
l ib e r a lls s im a  bondad con que la .  d iv in id ad  se  l e  comunica; y  
cobra con esso  grande confianza» para tr a ta r  fam iliar»  y -  
amigablemente con Dios* Y finalm ente queda tan  l le n o  de luz»  
que de a l l í  adelante l e  parece no se r  Fe l a  que t ie n e  de lo s  
d iv in o s m ysterios» y verdades» s in o  n o t ic ia  clara» e indubi 
tadlssim a»*y penetra  lo s  sentidos»  y e s p ír i tu  de l a  E soritu  
ra  sagrada, con m arav illo sa  profundidad y c la r id a d .

"La voluntad arde con su b id lssim o , y e n c e n d id ís s i-  
mo amor, que parece se  consume* No es amor, tu rb u len to , in 
q u ie to , y con fe r v o r e s , s in o  puríssim o» y q u ie to , con que -  
e l  alma goza de D io s, y se  apaga a á l ,  que se  llam a 9amor -  
f r u i t iv o 9, a  d ife r e n c ia  de otro amor, que aquí también e l  -  
E sp ír itu  sancto d esp ier ta , con m arav illo sos im pulsos, y mo
v im ien tos q u ie tíss im o s en l a  voluntad , con que más, y más -  
apega» y entraña e l  alma con D ios, que se  llam a, 9amor prác 
t i c o 9* Y es  m aravilloso  e l  duelo , y com petencia que entre -  
e s to s  dos amores j¡»assa, en quanto a l  p rá o tico  da p r isa  para 
e l  gozar; y e l  fru y tiv o  a produzir lo s  m ovim ientos, e impul 

tso s  que caminan a causar l a  mayor, y más ín tim a unión* En -  
e s ta s  dos c o sa s , conviene a  sab er, operación y descanso, e l  
varón e s p ir itu a l  possee su v id a , estando en ambos todo e l  -  
en tero , e in d iv iso *  Porque todo e s tá  en D io s, en quien fru £  
tivam ente descansa, y todo en s i  adonde ama prácticam ente• -  
Y por momentos es n ece sa r io , ya lo  uno, ya lo  o tro ; e s to  e s ,  
ya rep osar, ya renovar l a  obra, pues en cada ir r a d ia c ió n  d i  
v in a , se  co n v ierte  e l  ánima a Dios p r á c t ic a , y fruytivam en- 
t e ,  eon que en todas la s  v ir tu d es se  renueva, y es en l a  -  
quietud  de l a  fru yción  más profundamente absorbida* Y por -  
le v a n ta rse  e s te  amor a s s í  sobre s í ,  a l a  manera d e l o leo  -
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quando yerve, es dicho *super férv id o  amor,w (1 1 6 ).
Sobrino co in c id e  con Santa Teresa en llam ar a e s ta  

foxma de contem plación oración  de unión propiamente» No n ie  
ga que haya unión en lo s  o tros grados de oración  an a lizad os, 
pero no es ig u a l a l a  de éste»  Ahora cesan  de obrar e l  alma 
y sus p o n e n c ia s , y no hacéis más que r e c ib ir ,  " q u ietíssim a , 
y suavisalmamente lo s  d iv in os in f lu x o s , y co lo q u io s , o comu 
aleaciones"» Para mejor e x p lic a r  é s to ,  Sobrino vuelve de -  
nuevo a re cu r r ir  a l a  m etáfora te r e s ia n a  d e l n iño que mamar- 
d e l seno materno» "Assi como un niño que e s tá  mamando e l  pe 
oho l le n o  de le c h e , s in  hazer más que a tr a e r la  con su boqul 
t a ,  y paladar, aunque mama con gran qu ietud , y descanso, no 
dexa de hazer a lg o , mas s i  cessando é l  de todo punto en e l -  
paladar, no h iz ie s s e  más que tra g a r , y dexar y r  por l a  gar-  
ga n tiea  abaxo l a  lech e  ordeñada en su boquita  por mano de -  
su madre, aquí propriamente se  d irá , que s in  hazer nada, to  
talm ente iátimava aquel n iñoN» Por ta n to , de ig u a l modo, en -  
l a  oraoión de quietud , aunque e l  alma e s tá  unida a Dios con 
l a  voluntad y de e s te  modo recib e  grao iás y dones, e s to  n o- 
acontece s in  alguna acción  por parte d e l alma, por muy l ig e  
ra  que sea» A su  v e z , en l a  oración  de unión que ahora n o s-  
ocupa, estando e l  alma como e s tá  unida a D ios con todas sus 
p o ten c ia s , e l l a  no s ie n te  que haga o tra  cosa  más que r e c i
b ir  y gozar de lo  que rec ib e  (117)*

E ste no hacer nada, o a l  menos no s e n t ir  que se  -  
hace nada, e s  un punto c o n f l ic t iv o  dentro de l a  m ís t io a , por 
l a  fa c i l id a d  con que se puede caer en una in terp re ta c ió n  -  
q u ie tis ta »  Sobrino es con sc ien te  de l a  indudable im portancia  
d e l tema y amparándose en l a  doctrina  de Santa Teresa nos -  

1 d irá: "se&dn e l  descanso oon que en e s ta  unión e l  alma goza 
de D ios, a l  menos que e l l a  lo  s ie n ta , no s ie n te  que haga oo 
sa  alguna» Más aunque segdn su sentim ien to  lo  p ien sa , y d i -  
ze as s í ,  im possib le e s ,  que totalm ente o esse  e l  entendimien  
to  de entender, n i  l a  voluntad de amar en quanto no e s tu v ie  
ren e s ta s  p o ten c ias im pedidas, y aunque a l l í  están  suspendí 
das, más no im pedidas, pues goza l a  voluntad d e l summo b ien; 
y e l  entendim iento sabe e s to  y lo  en tien d e , aunque no lo  -  
comprehende» Más como e l  entender, y amar, a l l í  sea  en ta n -  
dulce reposo , y soberano o c io , parece que totalm ente o e ssa -
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a l l í  n u es tra  operación; más nunca cessa  e l  alma de produzir 
mental verbo» y amor* (tt8 )#

Del rap to  transform ativo

De todos lo s  mentales excesos que Fray Antonio So 
brino  analiza» e l  rap to  transform ativo  es e l  más 'sublime*
Las t r e s  potencie» del alma son ahora intimamente reducidas 
a l a  esencia  y centro» *adonde Dios por e l  ilap so  de su gra 
cia» maravillosam ente aposentado» re s id e  por in e ffáb le  mane 
ra"* Quienes experimentan e s te  rap to  transform ativo  dicen -  
que a l l í  e l  alma se p ierde oomo l a  go ta  de agua que oae en- 
e l  mar* El alma se transform a de t a l  manera en Dios» que pa 
rece d e ja  y p ierde su ser» "paseando toda en e l  divino"* Fe 
ro» como b ien  a c la ra  Sobrino» aunque e l  alma p ierde su ser» 
n i  "p ierde >su substancia» n i  se an iquila»  solo  es en la s  -  
qualidades l a  mudanga, según la s  quales l a  substancia  se pe 
netra» y to ca  con Dios» de manera que haziéndose del e s p ír i  
tu  increado» y creado» como san Pablo dize un mismo e s p ír i 
tu ;  puede llam arse e s ta  unión absortiva» y transfo rm ativa , -  
más no se puede llam ar essencial»  o substancia l»  pues no es 
e l  ánima hecha con Dios una substancia» o essencia» aunque-  
es hecha un e s p í r i tu  con Ó1 por l a  p a r tic ip a c ió n  del» por -  
g ra c ia , y amor transform ativo" (119)*

Si b ien  todos lo s  e s p ir i tu a le s  tien en  c la ro  que -  
e s ta  transform ación del alma en Dios no es una unión eseno ia l 
n i  su s ta n c ia l ,  también es verdad, que l a  unión es ta n  su b li 
me, que algunos autores lleg an  incluso  a afirm ar que en 
,e lla  e l  alma se d e if ic a  (120)* P ara m ejor e x p lic a r  lo  que -  
de verdad acontece en es te  punto, Sobrino se ve obligado a -  
r e c u r r i r  a  la s  m etáforas de l a  gota de agua mezclada en mu- 
oho v ino , e l  h ie rro  candente hecho semejante a l  fuego, y e l  
a ire  iluminado por l a  lu z  del so l que se transform a en su -  
misma c laridad*  Del mismo modo, lo s  e s p ír i tu s  p erfec to s  que 
a rrib an  a  e s te  punto de unión e s p i r i tu a l ,  "desecha por uñar- 
inefab le  manera l a  a ffacc ión  humana, y como d esfa llec iendo - 
en s i ,  pasean y se transform an en Dios, hechos conformes -  
con l a  voluntad  divina" (12t)*
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Llamadas pues la s  po tencias a l a  e s tan c ia  donde -  
Dios re s id e , l le g a n  a l l í  con un movimiento de deseo muy ve
lo z , quedando de inmediato en un profundo s ilenc io*  A llí -  
l le g a  e l  alma con l a  voluntad , pero e l  entendim iento, des
lumbrado por l a  excesiva lu z ,  queda como a oscuras, s in  ver 
nada* Es, pues, con e l  amor con quien goza e l  alma a  D io s .- 
"Llamadas pues a s s l  a l  hondón, y centro  del ánima la s  poten 
c ia s ,  son por a l l í  in troduzidas a  l a  d iv in lssim a soledad, e 
inmensidad de Dios, a  quien goza e l  ánima con e l  amor, s in 
tiendo  suavidad, y sabor, que no se puede d ez ir ; y e l  enten 
dim iento, perd ida  l a  n o t ic ia  y d is tin c ió n  de quantas cosas- 
ay, y todas la s  imágenes, y f ig u ra s  en aq u e lla  d ivinlssim a^ 
t in ie b la ,  e ignorancia  de Dios, no sabe como mucho mas a l t a ,  
y sapientlsslm am ente le  conoce, y en tiende. S. Dionysio no- 
contento con llam ar a  e s ta  manera de conocer ignorancia , l a  
llam a amenqia, e ir ra c io n a lid a d ; no porque t a l  sab id u ría  -  
tenga cosa c o n tra r ia  a  l a  razón , y d iscreción* sino  para  -  
s ig n if ic a r  con esto s  táim inos lo  que d is ta  e s ta  manera de -  
entender ta n  s e c re ta , y p ereg rin a , del común modo de enten
d er, por a l t o ,  y subido que sea , pues aun excede, y t ra c  i  en 
de e s te  mystioo modo de entender por aq u e lla  aapientlssima^- 
igno rancia , to d a  contemplación, y conocimiento de Dios, aun 
so b ren a tu ra l, comunicado en l a  sa p ie n c ia l, o p ro fá tic a  luz" 
( 122).

Asi pues, e l  entendimiento queda a oscuras, s in  -  
v e r nada. No ve a Dios n i  en su essenc ia , n i  por imágenes,-  
t a l  como acontece en o tro s  gragdos de l a  contemplación mís
t i c a  no tan  sublimes como e s te .  S in embargo, e l  entendimien 
%to  conoce a Dios de o tra  manera. "S ién te le  empero, y en tión  
dele dentro de aq u e lla  d iv in lssim a t in ie b la ,  y e a c u ri dad, -  
con una q u ie tlss im a , y serena n o tic ia  en que contempla, y -  
percibe su in f in id a d , e incom prehensibilidad, y p re se n c ia ,-  
tan to  más d iv in a , noble, y excelentem ente, quanto e s ta  su
prema, d iv in lss im a , e inm ediatlssim a unión, con t o t a l  aniqui 
la c ió n  de s i ,  y de todas sus operaciones o r d in a r ia s . . .n( 123).

Un problema grave t ra e  a  co lación  Sobrino ah o ra .-  
Los Teólogos M ísticos afirman que ninguna cosa obra e l  hom
b re , n i  en l a  imaginación y sen tid o s , n i en l a  memoria, en-
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tendim iento y voluntad, en e s ta  transform ación del alma en- 
Dios* Dicen que e l  alma solo rec ib e  y padece l a  suavfssim a- 
y d iv in lssim a operación, y experienc ia  de Dios* También d i
cen, que e s ta  d iv ina  ignorancia  de Dios a  que a lu d ía  San -  
D ion isio , es una forma muy elevada de in te lig e n c ia*  De este  
modo, a l l í  no e s tá  e l  alma s in  entender y menos aún s in  amar, 
y por consigu ien te , además de r e c ib i r  y gozar, e l  alma pare 
ce que algo hace* San Juan de l a  Cruz lo  resume poéticamen
te  con l a  expresión: "entender no entendiendo? (124)*

"Cessan pues en l a  m ystica unión lo s  e x te r io re s  -  
actos de los sen tid o s , y lo s  in te r io re s  de l a  im aginación,-  
y ra c io c in io , y todo d iscu rso , y m editación del entendimien 
to  y todo desseo, y a ffeo to  de l a  voluntad p ro p rio , excepto 
e l  a f fe c to , y amor que de l a  voluntad l le n a  de Dios mana, y 
procede de suyo, s in  cuydado del alma; y excepto aq u e lla  ine 
fa b le , e incomprehensible n o t ic ia  que llama san Dionysio ig  
norancia de Dios* Tal es l a  t o t a l  an iq u ilac ió n  de s i  en la^  
contemplación más subida, y suprema unión del alma en Dios
en e s ta  v ida” (125)*

"Vuelo del E sp ír i tu "

Casi como s i  hub iera sido un o lv ido , después de -  
exponer su pensamiento e s p ir i tu a l  de l a  transform ación mís
t i c a ,  y antes de e n tra r  en o tra s  d isg resiones más generales 
de l a  v ida  e s p i r i tu a l ,  Sobrino alude a  o tra  fo m a  de ra p to -  
e s p i r i tu a l  que denomina: "Vuelo de l e sp ír itu "*  Pocas cosas- 
de su cosecha personal nos d irá  sobre e s ta  especie de rap to ; 

%de nuevo, e l  in f lu jo  de Teresa de Jesús se dejan s e n t i r  en- 
e l  descalzo*

El "Vuelo de l e s p ír i tu "  acontece de manera ta n  ace 
le ra d a  y repen tina  que provoca un gran temor cuando aconte
ce* El cuerpo es arrebatado y levantado de l a  t i e r r a  en a l 
gunas ocasiones*

Este efecto  e s p ir i tu a l  pide resignación , ánimo y - 
oonfianza en Dios por p a r te  del alma, "porque verse  aquí uno 
e s ta r  en sus sen tid o s , y en un in s ta n te  v e r que le  arreba
ta n  en e l  alma, y cuerpo, s in  saber quién, n i  adónde, no ay
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duda sino que l a  prim era vez tu rb a rá  a almas v a lie n te s " . Be 
ig u a l modo que Santa Teresa, también Sobrino conocerá por -  
experiencia  de e s te  modo de é x ta s is  y arrobam iento, s i  b ien , 
ambos recu rren  a una forma impersonal para  re fe r írn o s lo s :  -  
"Bien se yo, quien lo  experimenté, temiendo que aún e l  alma 
se le  a rran cara  del cuerpo" (126).

• -  O tras Consideraciones e s p ir i tu a le s

Tras exponer lo s  d ife ren te s  modos que e l  alma t i e  
ne para u n irse  y transform arse en Dios, e l  in te ré s  de Sobri 
no se c e n tra  ahora en algunos aspectos puntuales de l a  esp i 
r i tu a l id a d  m ística*

Tema siempre con trovertido  es e l  tiempo ta n  proion 
gado que algunas almas suelen  permanecer gozando de determi 
nados d e le i te s  m ís tico s . Las d if ic u lta d e s  que entrañaba d i
lu c id a r  s i  eran  fing idos o au tén tico s e s to s  d e le i te s ,  hace- 
que Sobrino se detenga a exponer su opinión personal acerca 
de e l lo s .  E l conoce algunos ejemplos como S. Pedro de Alcán 
ta r a ,  San Antonio Abad, Fray G il y o tro s , que eran capaces- 
de e s ta r  en suspensión e s p ir i tu a l  durante la rgo  espacio de
tiempo, s in  s e n t i r  necesidades te r re n a s . A pesar de esto s -  
ejemplos s in g u la re s , Sobrino co in c id irá  con Santo Tomás, San 
Gregorio y Santa Teresa, para  quienes lo s  d e le i te s  m ístico s 
son siempre algo muy breve y excepcional. No debemos o lv id a r, 
d irá  Sobrino, que por mucho que e l  alma ansíe  e s ta r  siempre 
unida a Dios, se encuentra s u je ta  a  un cuerpo m orta l, llen o  
de necesidades m ate ria le s  que l a  d is tra e n  y l a  obligan a po 

, n e r f in  a  sus e je rc ic io s  e s p ir i tu a le s .  Por ta n to , l a  contem 
p lac ió n  m ís tic a  nunca puede se r  un e je rc ic io  prolongado y , -  
además, no es deseable que lo  sea . "Adonde se vee e l  dispar- 
r a te ,  y engaño de lo s  que dizen no ha de aver o tra  oración , 
ocupación, n i  exe rc ic io  en l a  v ida e s p i r i tu a l ,  más que e l  -  
de l a  ab so lu ta , y suprema unión, y transform ación del simar
en Dios" (127).

Otro aspecto im portante que toma en consideración 
Sobrino, es e l  de l camino que e l  alma debe seg u ir para  in 
tro d u c irse  en l a  d iv ina  contemplación. E l descalzo , alguien 
do ahora l a  d o c trin a  de San Pablo, señ a la rá  como tínica v ía -
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de entrada e l  ejemplo de C risto  y su Cruz* Negarse uno a s i  
mismo» tomar l a  Cruz de C risto  y seguirla»  es l a  fórmula -  
más simple y segura para ó l .  En esto» coincide con l a  mayo
r í a  de au to res e s p ir i tu a le s  españoles» incluso» ocn B enito- 
Arlas Montano» con quien» además» le  un ía  una gran am istad- 
(128).

A l a  hora de e n ju ic ia r  l a  doo trina  de Sobrino so
bre l a  v ía  de en trada a l  camino e s p ir i tu a l  no hay resqu ic io  
para  l a  duda. Ninguna posib le  conexión cabe en tre  Sobrino y 
lo s  p e r fe c t is ta s  o alumbrados. S i estos grupos tienden  a ne 
g ar l a  im portancia de l a  m editación en l a  Humanidad de Cris 
to» obsesionados en exceso p e r l a  oración m ental; por contra» 
Sobrino afirm ará: HE stá l a  d iv ina  persona» y l a  d iv in idad  en 
C hristo  nuestro  b ien  escondida» y a s s l  su humanidad es e l  -  
camino único para  l a  divinidad» y l a  p u erta  para e n tra r  a l -  
Terbo» en qpien están  lo s  thesoros de l a  sabiduría» y sc ien  
c ia  de Dios. Desta manera d ec la ra  S. Agustín aquellas palar- 
b ras del Señor: 'Ego sum v i a '» diziendo: que e l  Verbo huma
nándose» se nos hizo camino» por e l  qual quien anduviere» -  
y rá  a  l a  Divinidad» y a Dios» Caminará por e s te  c e le s t ia l  -  
oamino» creyendo» obrando» imitando» amando» orando» meditan 
do, y contemplando” (129).

Fray Antonio Sobrino dedica numerosas páginas de- 
su l ib ro  a n a r ra r  la s  excelencias de l a  v ida  e s p i r i tu a l  y -  
de l a  c ien c ia  que de esto  se ocupa» El tema es im portante -  
dadas la s  con troversias  que en su tiempo e x is tía n  en tre  au
to re s  e sc o lá s tico s  y autores m ís tico s . Sobrino in ic ia  su ex 
posic ión  diferenciando dos modos con lo s  que podemos l le g a r  
a  conooer a  Dios: por nuestro  ra c io c in io  y por medio de l a -  
f e .  Igualm ente, disponemos de dos l ib ro s  o espejos para  con 
tem plar a Dios y la s  cosas d iv inas: e l  mundo y la s  cosas -  
c readas, y l a  Sagrada E sc r itu ra  y lo s  Evangelios. De ambos- 
l ib ro s  se ocupan la s  d ife ren te s  c ienc ias  teo ló g icas : P o s it i  
va , E sco lá s tica  y M ística  (130)»

La Teología P o s itiv a  se ocupa del conocimiento de 
Dios y de la s  verdades sobrenaturales a  trav és  de la s  Sagra 
das E sc r itu ra s . La Teología E sco lás tica  t r a t a  y d ispu ta  -  
c ien tíficam en te  de Dios y de sus obras, extrayendo sus dog
mas y conclusiones de l a  Sagrada E sc r itu ra , de lo s  C oncilios
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y de laB doetrinas de lo s  Santos Padres • La c ien c ia  e s c o lá s ti  
ca  razona y argumenta por medio de l a  D ia léc tio a , F ilo so f ía  
y de l a  M eta fís ica , confirmando verdades y confutando erro 
r e s .  Por ú ltim o , l a  Teología M ística  lev an ta  a l  conocimien
to  de Dios por medio del amor* E sta  es una c ien c ia  se c re ta -  
que e l  mismo Dios comunicó a  Jacob y San Pablo, y de óste -  
l a  re c ib ió  San Dionisio Areopagita* Del Pesudo-Dibnisio l a -  
aprendieron después todos lo s  demás m ístico s (131)*

Sobrino u t i l i z a  l a  obra de San D ion isio , "Teología 
M ística" , como base para fundamentar su exposición sobre es 
t a  c ien c ia  e sp ir itu a l*  A l a  hora de escoger una d e fin ic ió n - 
de l a  Teología M ístioa , e l  descalzo t ie n e  p re fe re n c ia  por -  
e s ta s  dos: o ien c ia  del amor, y c ien o ia  s e c re ta  aprendida por 
ignorancia* Ambas d e fin ic io n es , oscuras y enigm áticas, están  
b astan te  a le jad as  de lo s lenguajes comunes usados por o tra s  
c ien c ia s  teo lóg icas*  Sin embargo, son dos d efin ic io n es que- 
responden adecuadamente a  l a  re a lid a d  que p re tender d e f in ir ,  
aunque, pecan de s in té tic a s*  El tra b a jo  de Sobrino se d i r i 
ge, precisam ente, a a c la ra rla s*

La Teología M ística  es "una d iv in íssim a , y su b li 
me experienc ia , gusto , y fruyción  de Dios a que bendado e l -  
entendim iento, es adm itida e l  alma sobre s í  levan tada , y a -  
Dios por amor unida; de donde después r e s u l ta  a l  entendimien 
to ,  seo re to , y grande conocimiento de Dios**." (132)* Así -  
pues, lo  más im portante en e l l a  es e l  amor* Este precede a l  
conocim iento, porque e l  conocimiento o rd inario  es poco intpor 
ta n te  en m ística*  Es por medio del amor como nos allegam os- 
a  Dios* Y no solo im porta poco e l  conocimiento o rd in a rio , -  
pino que además, en l a  Teología M ística  debemos o lv idarnos- 
de n u e s tra  n a tu ra l  manera de entender, y prepararnos para  -  
o tra  más so b ren a tu ra l. Pero , de momento, aunque re s u l te  po
s ib le  que en lo s  in ic io s  del camino Dios l e  haga una esp ec ia l 
merced a l  alma, no debemos abandonar e l  s a tu ra l  camino de l a  
"m editación y contemplación ord inaria"*  Unicamente se ha de 
d e ja r  e s to , "o quando s in t ie r e  e l  alma que Dios l a  t i r a ,  y -  
lev an ta  a  su unión, o quando s in t ie r e  señ a le s , y preámbulos 
d e llo , aviándose exercitado primero en a d q u ir ir  l a  lim pieza 
del coraqón, y v ir tu d e s , porque entonces ya puede e l  siervo  
de Dios y rse  acercando a l a  contemplación, y m ystioa Theolo
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g ía  por oración de menos rodeos9 y d iscu rsos, y de mayor -  
a fec to , y quietud" (133)* Así pues, s i  hemos asim ilado b ien , 
dos maneras ex is ten  de lev an ta rse  a  l a  contemplación m ís ti
ca* Una, donde no es re q u is ito  im prescindible que e l  alma -  
se haya e je rc ita d o  en la s  v ir tu d e s , puesto que e l  alma se -  
lev an ta  a  Dios por medio de una g rac ia  o merced que E l l e  -  
hace* La o tra  manera supone un esfuerzo humano* "El alma, -  
después de estar- e je rc ita d a  en la s  v ir tu d e s , poco a  poco, -  
s ie n te  que e s tá  preparada para  dar e l  sa lto*  Pero e s te  es
fuerzo humano no s i r t e  vde nada, sino  es e l  alma " t i ra d a  y -  
robada de Dios a su sanc ta , y passiv a  unión por amor" (134)* 

La Teología M ística no es un acto u obra del "don 
sap ien o ia l in fuso  en su más in ten so  grado"* Si a s í  fu e ra , -  
todos lo s  que tien en  e s te  háb ito  se r ía n  excelen tes teólogos 
m ís tic o s , pues todos podemos e je r c i ta r  " e l  háb ito  que de sa  
b id u ría  tenemos infuso"* "Más l a  Theología m ystioa no e s tá -  
en n u es tra  mano e l  te n e r la ;  sino en l a  voluntad d iv in a  e l  -  
in c lin a rs e  a dárnosla* Enseña l a  experiencia , que quando de 
l a  d iv in lssim a, y sobrenatu ral v ir tu d  e l  alma fa ltando  en -  
s i  por amor excede en Dios: entonces l le g a  a  lo  que es mys- 
t i c a  Theología, es to  e s , a aq u e lla  ya dicha, sec re ta , y su
blime experiencia  de Dios; luego no se rá  e l  acto  contempla
tiv o  procedíente d e l don, y háb ito  sa p ie n c ia l, aunque e s te -  
tie n e  muy q u ie ta , sabrosa , y suave contemplación, como dize 
nuestro  S eráfico  Dotor, y Padre san Buenaventura* 9 Actos -  
sap ien tiae  e s t  contem plar! Deum, nom quooumque modo, sed ex 
d ileo táone cum quadam experim ental! su av ita te  in  a ffe o tu 9 • -  
Que qu iere  decir* El Acto s a p ie n c ia l, o l a  obra del que e l -  

v don de l a  sab id u ría  tie n e  en su p erfec to  grado, es contem
p la r  a  Dios, no de qualqu ier manera, sino movidos d e l amor, 
y de l a  d iv ina  suavidad experim ental en e l  afecto* E l ac to - 
de e ssa  contemplación, principalm ente e s tá  en e l  entendimien 
to ,  aunque se estiende  h as ta  e l  gusto de l a  vo luntad , y -  
amor* Más e l  ac to , o experiencia  de l a  contem plación, y se
c r e ta ,  e s tá  (como dicho avernos) principalm ente en l a  volun** 
ta d , aunque se estiende  a l a  c la r if ic a c ió n , e i l lu s t r a c ió n -  
del entendim iento, que son muy preciosos re lie v e s  de aquel- 
tan  d iv ino , y regalado combite de amor" (135)*
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Al afirm ar e s to f Sobrino e s tá  d istinguiendo  c la ra  
mente l a  contemplación de l a  que hablan lo s  teólogos escolás 
t ic o s ,  nobra del entendimiento i l lu s t r a d o  con l a  lu z  sapien 
c i a l ,  y en orden a l a  fruyc ión , y unión d iv ina” , de o tra  -  
d i s t in ta  a  l a  cual se re f ie re n  lo s  teólogos m ís tico s , y que 
es una ”se c re ta  experiencia de Dios, gozado en e l  abraco -  
de l amor” * Esto es lo  que le  hace co n c lu ir a  Sobrino que, en 
l a  Teología M ística , l a  d iv ina  experiencia  no puede s e r  non 
ca acto  de l entendim iento, sino de l a  voluntad (136)*

Si para Fray Antonio Sobrino l a  Teología M ística- 
es una s e c re ta  experiencia de Dios, también es una c ie n c ia -  
de amor* Precisam ente, a l  re iv in d ic a r  e s ta  segunda d e f in i
c ión , e l  descalzo aprovecha para  arrem eter con tra  ”c ie r to  -  
moderno m aestro” , que ponía en duda l a  va lid ez  de e s ta  a f i r  
mación, diciendo que San Buenaventura se había e x tra lim ita 
do a l  denominar a s í  a l a  M ís tica , Sobrino sa le  en defensa -  
de su docto hermano de orden, afirmando que l a  Teología Mía 
t i c a  es una c ien c ia  de amor, porque sólo  de e s te  modo ”se -  
d istingue de la s  demás sc ien c ia s  deste d e s t ie r ro , y con lo 
que s ig n if ic a  también algo de su excelencia , y suavidad so
bre e l la s ,  d iziendo, que e s , y co n sis te  en aquel sec re to  -  
abraqo, y experiencia  de Dios, que aunque no sea propriamen 
te  n o t ic ia ,  o sc ie n c ia  cognosc itiva , es lo  experim ental, -  
con que e l  alma gusta , y percibe por un sec re to  conducto l a  
d iv ina  comunicación, y regalos de Dios: a  que e l  entendimien 
to  e n tra  también a l a  p a r te , o liendo , y percibiendo algo de 
lo  que en aq u e lla  d iv ina ignorancia , y t in ie b la  passa , aun
que lo  más es lo  que é l  no puede a lcanzar, n i comprehender” 

,(137).
Sobrino es consciente de l a  d if ic u l ta d  que supo

ne comprender e l  lenguaje u ti l iz a d o  por l a  M ística* Sabe que 
e s ta  d if ic u l ta d  es l a  que arguyen lo s  teólogos e sc o lá s tico s  
para  arrem eter con tra  lo s  m ís tico s , tachándoles de u t i l i z a r  
lenguajes impropios o de ignorantes* Por co n tra , Sobrino -  
re iv in d ic a  e l  saber no procedente de silogism os in f a l ib le s ,  
sino  de l a  experiencia: ”Pero en e s ta  fa c u lta d  deurían lo s -  
que l a  ignoran , aunque doctos, c re e r  a  lo s  que l a  saben, y - 
hablan en e l l a  de experiencia* ”Conflesso que es cosa -  
d i f f í c i l  de entender, más no me a trev e ré  a co n tra d ez irlo , -
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por parecerme que lo  he experimentado a s s l . . . " ;  "Sino es que 
lo  prueven9 no lo  entenderán" (138)*

Sobrino o r i t ic a r á  también a aquellos que son inoa 
paces de a s im ila r  que l a  voluntad» siendo ciega» mire l a  -  
lu z  y contemple su rayo» y que en e l l a  haya sab id u ría  y co
nocim iento. "Quien percibe» conoce» y d istingue  l a  d ife ren 
c ia  de lo s  sabo res» sino e l  gusto? Y l a  melodía»" jr armonía- 
de lo s  instrum entos» y bozes» sino  l a  o r e j a ? . . • Quien mira» 
goza, y juzga la s  hermosuras, sino  l a  v is ta ?  quien lo s  olo
r e s ,  sino e l  o lfa to ?  Quien la s  cosas d e lec ta b le s , y b landas, 
sino e l  tac to ?  No son ciegas e s ta s  po ten c ias , y con todo t i e  
nen sus conocim ientos, experiencias, y sé ie n c ia  de sus obje 
tos?  Y e l  mismo entendimiento d e lla s , y de sus conocimien
to s  no aprende l a  sc ien c ia  experimental? Pues ha de s e r  me
nos l a  vo luntad , que es l a  Reyna en e l  imperio del a lm a? ... 
Pues s i  confesamos, que tien en  e l  ta c to , e l  o lfa to , e l  gus
to ,  y e l  oydo su conocimiento, su in s t in to ,  su sen tid o , y -  
ab ilid ad ; como quieren lo s  doctos Teólogos, que l a  voluntad 
sea c iega , y p ied ra  insensib le»  y agena de conocimientos, y 
sentido? Sus d e ley tes , y , gustos tien en  en e l  sumo b ien , -  
unida a é l ,  b ien  experimenta su sabor, y s ie n te  sus regalos: 
y ta n ta , y t a l  sab id u ría  se deriva en e l  ánima por e l  secre 
to  conduto del amor: que l a  sc ien c ia  de lo s  muy doctos d e l-  
s ig lo , es ignorancia  en comparación de lo  que un alma desa
ta s  s in  le t r a s  alcanza en la s  cosas d iv in a s , y de Dios" -  
(139).

La conclusión f in a l  a l a  que l le g a  Sobrino no de
ja  lu g ar a  dudas. SI e s tá  convencido de l a  prim acía de l a  -  

% Teología M ística  sobre la s  demás oienóias teo ló g ic a s . Recha 
za la s  acusaciones que lo s  doctores e sc o lá s tic o s  hacen a lo s  
m ístico s por l a  ambigüedad de su lenguaje . R eivindica l a  ex 
p e rie n c ia  f re n te  a l a  especulación como método de trab a jo  -  
de l a  M ística , y asigna un papel predominante a l a  voluntad, 
f re n te  a o tra s  po tencias como e l  entendim iento. La Teología 
M ística  es una se c re ta  sab id u ría  donde se consigue más aman 
do que especulando. V cuanto más ama l a  vo luntad , más p erc i 
be de Dios y de la s  cosas d iv inas. Y en e s te  punto, e l  mis
mo entendim iento, i lu s tra d o  del amor de l a  voluntad , es he-
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cho más capaz de lo  que e ra  p ara  r e c ib i r  la s  d iv inas ap a ri
c iones. "Y todos lo s  teólogos d izen , que en tre  todas la s  ex 
ce lencias  de l a  caridad sobre la s  demás v ir tu d e s , una es to  
c a r  a Dios por s i  so la : s in  o tro  respeto  alguno, porque la s  
demás v irtu d es  miran fue ra  de Dios o tro  f in 1* (140).

o . -  El problema de la s  fuen tes en l a  "Vida E s p ir i tu a l"

Fray Antonio Sobrino no debió encontrar graves di 
f ic u lta d e s  para e s c r ib ir  l a  "Vida E s p ir i tu a l" .  El l ib ro  no- 
parece e l  fru to  de un muy arduo trab a jo  in te le c tu a l ,  sino -  
l a  plasmación a l  papel de una re a lid a d  co tid ian a  sen tid a , -  
v iv id a  y p rac ticad a  habitualm ente por e l  descalzo* Cuando -  
escribe  su l ib r o ,  hace ya muchos años que é l  ha aprendido -  
leus claves de l a  M ística del recogimiento* En lo s  ambientes 
franciscanos donde v iv e , e s ta  e s p ir i tu a lid a d  goza de un enor 
me é x ito . E l mismo, en sus años de maestro de novicios y de 
su p e rio r , fogmentó e s ta  v ía  m ís tic a , in tentando que sus com 
pañeros se a fic io n a ran  a e l l a .  Su trab a jo  de d ifu sió n  no se 
c ircu n sc rib ió  a lo s  ámbitos conventuales, y buscó, por to 
dos lo s  medios a su alcance, expandir e s ta  e s p ir i tu a lid a d  -  
en ambientes teóricam ente menos preparados como e l  de la s  -  
beatas y lo s  la ic o s .  Así pues, con todo este  bagaje de expe 
r ie n c ia s  a sus espaldas, aunque Sobrino re cu rra  en su l ib ro  
a la s  c i ta s  te x tu a le s  de au to res antiguos y modernos para -  
apoyar y fundamentar su exposición, creemos que esto  es un- 
simple recurso  c ie n t íf ic o  a l  que acude por tra d ic ió n  in te le c  
tu a l .  Estamos convencidos de que l e  hubiera  re su ltad o  muy -  
%f á c i l  exponer sus d o c trin as , acudiendo simplemente a  su pro 
p ia  experiencia  acumulada durante años; s in  embargo, e l  des 
ca lzo , consciente de que l a  M ística no es b ien  asim ilada -  
por todos y que p resen ta  algunos flancos d é b ile s , no t ie n e -  
inconveniente en re d a c ta r  su l ib ro  de aéuerdo con lo s  cáno
nes h a b itu a le s , llenando e l  mismo de c i ta s  de au to res cono
cidos por todos.

R astrea r la s  fuentes manejadas por Sobrino p lan tea  
escasas d ificu ltad es*  El mismo nos l a  señala  a cada momento. 
Las Sagradas E sc r itu ra s , lo s  Evangelios y la s  c a r ta s  de San
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Pablo son la s  fuen tes empleadas más oomúnmente» Después» a l  
ig u a l que o tro s  autores e s p ir i tu a le s  hispanos» Sobrino Be -  
apoya en la s  doctrinas de lo s  Santos Padres y en au tores mis 
t ic o s  tan  renombrados como e l  Pseudo- Dionisio» San Agustín 
y San Bernardo» Un te rc e r  n iv e l lo  ocupan obras y autores -  
de in f lu jo  diverso  como D ionisio de R ijck e l e l  Cartujano» -  
San Buenaventura, Ruysbroeck, Rio ardo y Hugo de san V ícto r, 
Gerson, S urio , Santa Teresa y , sobre todo, Santo Tomás» F i
nalmente, o tro  au to res , de c a ra c te r ís t ic a s  d iv e rsa s , son -  
u ti liz a d o s  por Sobrino, b ien  para re fo rz a r  su exposición, -  
para  a c la ra r la ,  o, simplemente, como ob jeto  de controversia» 
En este  últim o peldaño destacan lo s  nombres de P la tón , Aris 
tó te le s ,  P itá g o ra s , Séneca, Scoto, Cayetano, Pedro de Ráve- 
na, San F rancisco , Domingo de Soto, Bartolomé de Medina, Ve 
ga, Mal donado, Benito Arias Montano y otros» Tan extensa y -  
variada re la c ió n  de au to res , c lá s ico s  y menos c lá s ic o s , prue 
ban e l  elevado n iv e l de conocimientos de Sobrino no solo en 
m aterias propias de l a  E sco lás tica  y l a  M ística , sino en -  
la s  que son más esp ec ificas  de l a  F ilo so fía»  Pero no son -  
lo s  conocimientos in te le c tu a le s  de Sobrino lo s  que nos in 
te re san  ahora, Bino l a  e x is te n c ia  en su obra de una se r ie  -  
de c a ra c te r ís t ic a s  pecu lia res que nos pueden ilum inar sobre 
e l  momento y la s  c ircu n stan c ias  en que se desenvuelve l a  es 
p ir i tu a l id a d  m ís tic a  cuando e l  descalzo esc ribe  su lib ro»

C a ra c te r ís tic a s  s ingu lares  que creemos merecen des 
ta c a r te n  l a  obra de Sobrino son: e l  apoyo d o c tr in a l en fuen 
te s  tan  seguras y poco c o n f lic tiv a s  como l a  E sc r itu ra , Io s -  
Evangelios, San Pablo y lo s  Santos Padres; e l  in ten to  por -  
d ife re n c ia r  Teología E sco lás tica  y Teología M ística  con e l -  
recurso frecuen te  a Santo Tomás; e l  p erfec to  conocimiento -  
que tie n e  de la s  obras y au tores m ísticos más señalados; l a  
u t i l iz a c ió n  c a s i nula de fuen tes m ís tica s  h ispanas; e l  leve 
in f lu jo  que se d e tec ta  de lo s  m ísticos de l Norte de Europa- 
y l a  in f lu e n c ia  que se ap rec ia  en tre  l a  m ís tic a  recogida -  
franc iscan a  y l a  nueva y pujante m ís tic a  carm elitana, sobre 
todo, a trav és  de Santa Teresa»

Las d if ic u lta d e s  que l a  d o c trin a  m lstió 'a conlleva 
aún en fechas tan  ta rd ía s  como la s  que esc ribe  Sobrino, d i-
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f ic u lta d e s  que afec tan  básicamente a l  lenguaje m ístico  y -  
que tien en  su plasmación re acc io n a ria  en e l  Ind ice  Expurga- 
to r io  de 1559 # h ic ie ro n  que muchos au tores e s p ir i tu a le s  bus 
caran refug io  para sus d octrinas en obras y au tores a  prue
ba de cua lqu ier posib le  acusación de heterodoxia» Nada más- 
f á c i l  para e l lo  que r e c u r r i r  a  la s  Sagradas E sc ritu ra s  y a -  
lo s  Santos Padres, Asi lo  hace Sobrino, aunque s in  l le g a r  a 
lo s  extremos de -San Juan de l a  Cruz, quien apoya en fuentes 
del Antiguo y Nuevo Testamento todos sus comentarios a l  "Cán 
t ic o  E s p ir i tu a l" . Sobrino r e c u r r i r á  a  e s te  tip o  de fu en te s , 
incluso  para su s te n ta r  una cuestión  ta n  compleja y espinosa 
como l a  d e ificac ió n  a l a  que l le g a  e l  alma en l a  unión tra n s  
form ativa (141)* Fuentes de l a  Sagrada E sc r itu ra  usadas por 
Sobrino son e l  l ib ro  de lo s  Salmos, e l  E c le s ia s tó s , lo s  Pro 
v e rb io s , e l  Exodo, Oseas, E zequiel, I s a ía s ,  é l  Cantar de -  
lo s  C antales, e l  Libro de l a  S ab iduría , etc» Fuentes hab itúa  
le s  son también lo s  Evangelios de San Mateo, San Lucas y -  
San Juan» De San Pablo u t i l i z a  lo s  Hechos y la s  c a r ta s  a  lo s  
C o rin tio s , E fesio s , Colosenses, F ilip e n se s , Romanos, etc» -  
También tie n e  su lu g a r e l  Apocalipsis» Finalm ente, de lo s  -  
au tores antiguos están  p resen tes San Gregorio Nacianceno, e l  
'Examerón' de San B a s ilio , 'C ontra Ju lian o 9 de San C i r i lo , -  
San Gregorio Niceno, San Ambrosio, San León, San Jerónim o,-  
etc»

"Existe un deseo abiertam ente buscado por lo s  mís
t ic o s  españoles de ampararse en l a  au toridad  de Santo Tomás 
de Aquino»»» Ya Francisco de Osuna e n tra  por e s te  camino en 
'Ley de Amor', en 1530, También hacen lo  mismo Bartolomé de 

, Carranza y e l  P» Granada» Pero esto  se hace común a lo  l a r 
go de l s ig lo  XVII" (142)» E sta afirm ación de M» Andrés e s tá  
v igente  en e l  caso de Sobrino» Más de t r e in ta  veces recu rre  
é s te  a  l a  do c trin a  del Doctor Angélico, como fuente donde -  
apoyar su exposición de l a  v ida e sp ir itu a l»  Expresiones co
mo: "es do c trin a  de santo Tomás", "pues oomo dice santo To
más", "y santo Tomás d ice" , " se r d o c trin a  l la n a  y común de
santo  Tomás", "como lo  enseña santo Tomás", se re p ite n  con- 
asiduidad  en e l  lib ro»  A veces, l a  a lu sión  a l  sabio  domini
co se hace por mediación de o tro s  autores» Así acontece una 
vez con e l  recurso  a l  P» Azor, y en o tra s  dos ocasiones con
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l a  obra de Bartolomé de Medina, ”E xpositio  in  Priman Secun
da© Angélica© Doctoris D» Thomas A q u in ita tis” (V enetiis , -  
1590)» Este recurso continuo a l  Doctor Angélico no obedece- 
a un in ten to  de Sobrino por arm onizar por medio de é l  l a  Teo 
lo g ia  E sco lástica  y l a  Teología M ística* Sobrino es un f i r 
me p a r tid a r io  de l a  Teología M ística  y de l a  prim acía de és 
t a  sobre la s  demás c ien c ia s  teo lógicas»  ¿Cómo s i  "no puede -  
entenderse l a  extensa p a rte  de su l ib ro  dedicada a  fundamen 
t a r  l a  M ística , analizando sus d ife ren c ia s  con la s  demás -  
c ien c ia s  y 9 sobre todo 9 con l a  E scolástica?»  La armonización 
de l a  E sco lás tica  y l a  M ística acaece en una fecha más t a r 
d í a  9 cuando ya l a  M ística  y su lenguaje han dejado de se r  -  
o rig in a le s  (143)* El uso repetido  que Sobrino hace de Santo 
Tomás debe entenderse como un c la ro  in ten to  de buscar re fu 
gio seguro para  su exposición doctrinal»  No podemos perder- 
de v i s ta  algunos asuntos polémicos susc itados en e l  pañorar
me e s p i r i tu a l  español como e l  enfrentam iento Cano-Qarranza, 
e l  caso de Fray Luís de Granada, la s  o o rre ría s  alumbradas -  
de Fray Alonso de l a  Fuente 9 l a  c r í t i c a  de Beñez a l  autógra 
fo de l a  v ida  de Santa Teresa en 1579 y la s  polémicas ab ie r 
ta s  en tre  teólogos e sc o lá s tico s  y m ísticos» Todo e s to 9 y -  
s in  o lv id a r que l a  p r o l í f ic a  f e r t i l id a d  e s c r i tu r a r ia  de San 
to  Tomás p erm itía  r e c u r r i r  a é l  para t r a t a r  de fundamentar- 
cua lq u ie r m ateria  de l a  que se p re ten d ie ra  e s c r ib i r f ex p li
ca suficientem ente e l  recurso de Sobrino a Santo Tomás»

En l a  ”Introducción a l a  H is to ria  de l a  L ite ra tu 
r a  M ística  en España” 9 Pedro Sainz Rodrigues tra z a  un cuadro 
general de l a  l i t e r a tu r a  m ís tic a  u n iv e rsa l 9 que partiendo -  
%de lo s  f iló so fo s  o r ie n ta le s  o de G recia 9 t ie n e  su núcleo -  
c r is t ia n o  en e l  neoplatonismo 9 se condensa en l a  obra del -  
Pseudo-D ionisiofy , a trav és  de e s te 9 p ene tra  en toda l a  t r a  
d ic ión  c r is t ia n a  posterio r»  Es pues con D ionisio Areopagita 
y con San Agustín con quienes l a  m ís tic a  e n tra  en e l  Medio- 
veo» Después, con San Anselmo como p recu rso rf y con San Ber 
nardo 9 l a  m ís tic a  se abre en variados caminos 9 teniendo co
mo h i to s  más so b resa lien te s  lo s  ejemplos de Hugo y R icardo- 
de San V íc to r, San F rancisco , San Buenaventura, E ckart, Tan 
l e r ,  Suso y Ruysbroeck» Otros personajes u l te r io re s  de gran 
s ig n if ic a c ió n  fueron D ionisio de R ijc k e l, Enrique Herp, J a -
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cobo Boehmer, Juan Gerson y Tomás de Kempis (144)#
E sta  s in té t ic a  v is ió n  de l a  evolución de l a  l i t e 

ra tu ra  m ís tica  es compartida, a l  menos en sus lín e a s  genera 
l e s ,  por o tro s  h is to ria d o re s  de l a  e s p ir i tu a lid a d  como P , -  
G roult, Sanchis A lventosa, M. Andrés, etc*

Mayores problemas supone que lo s  investigadores -  
se pongan de acuerdo sobre la s  ra íc e s  del m isticism o español 
de f in a le s  de l s ig lo  XV y del s ig lo  XVI, Para unos, e l  mis
ticism o españaol de esto s s ig lo s  debe mucho a l a  in flu en c ia  
musulmana en l a  Península (145)f o tro s  acentúan l a  dependen 
c ia  de lo s  m ístico s germánicos (146), hay algunos que se in  
c lin an  más por destacar la s  o rig ina lidades autóctonas antes 
que reseñar la s  dependencias foráneas (147) 9 e tc .  E l abani
co de p o sib ilid ad es  es como se ve bastan te  amplio, y e llo  
s in  hacer mención de o tra s  a lte rn a tiv a s  como l a  perduración 
del in f lu jo  de begardos y beguinas en l a  zona m editerránea, 
l a  lab o r de un personaje ta n  s ig n if ic a tiv o  como Franoeso Exi 
menis y , sobre todv e l  trab a jo  de reforma emprendido por -  
C isneros y que a fe c ta  a ca s i todas la s  órdenes re lig io sa s  -  
p en in su lares. En suma, muchas son la s  p o sib ilid ad es y , s in -  
duda, todas e l la s  han de tenerse  en cuenta para comprender
l a  flo ra c ió n  m ís tic a  española de f in a le s  de l s ig lo  XV,

Las dependencias de Sobrino de lo s  grandes m ís ti
cos como D ionisio A reopagita, San Bernardo y San Agustín -  
son un hecho ev iden te . Habitualmente, Sobrino recu rre  a  -  
obras del Pseudo-Dionisio como e l  "Tratado de l a  Jerarquías- 
c e le s te " , lo s  "Nombres divinos" y l a  "Teología m ís tica " . En 
todos lo s  casos, lo  hace para exponer la s  etapas más s u b li-  

vmes de l a  contemplación m ís tic a , y para n a r ra r  la s  excelen
c ia s  de l a  Teología M ística  sobre la s  demás c ien c ia s  teo ló 
g ica s , Nunca c i t a  o tra s  obras a tr ib u id as  a es te  au to r y de
menos sabor m ístico  como es e l  caso de sus "E p ísto las" y e l  
tra ta d o  de l a  "Je ra rq u ía  e c le s iá s tic a "  (148), A la s  obras -  
de San Agustín recu rre  Sobrino cuando expone la s  primeras -  
etapas del camino e s p ir i tu a l  y cuando se aden tra  en la s  más 
sublim es. Obras de San Agustín u ti l iz a d a s  son: "De T rin idad", 
"La ciudad de Dios", "De D octrina C ris tia n a " , "De vera r e l i  
gione” , "Serm, 27* De Verbis Domini” , "De videndo Deum ad -  
P ro b a ,, ," ,  e tc .  Lo mismo acontece oon San Bernardo, s i  b ien ,
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en este  caso, Sobrino u t i l i z a  menos a e s te  au to r y siempre- 
lo  hace cuando expone aspectos como lo s  mentales excesos, -  
lo s  caminos de en trada a  l a  contemplación y cuando reseña -  
l a  im portancia de l a  Teología M ística , Obras de San Bernar
do son: "Serm ón... 44 in  c a n to . . . " ,  "De d iligendo Deo" y -  
"E p is t. ad f r a t r e s  de monte D ei". Con San Buenaventura y su 
opúsculo "De septem i t in e r ib u s  ae te rn ifo a tis" , completa Sobri 
no e l conjunto de.au tores antiguos que son c itad o s  por ca s i 
todos lo s  au to res m ísticos españoles. Todos e l lo s ,  desde e l  
Pseudo-Dionisio h a s ta  San Buenaventura, permiten conectar a 
Sobrino con una e s p ir i tu a lid a d  cuyo rasgo más destacado e s - 
l a  a fec tiv id a d . Este hecho se re fren d a  a l  f ig u ra r  también -  
en e l  l ib ro  de Sobrino au tores como Ricardo de San V íctor y 
Gerson. En d e f in i t iv a ,  como afirm a P . G roult, San Buenaven
tu ra  debe a Ricardo de San V íc to r y Gerson tie n e  como gu ía- 
a San Buenaventura (149)*

La e x is te n c ia  de un tronco de fuen tes comunes a -  
todos lo s  m ístico s es un hecho reseñab le . El Pseudo-Dionisio, 
San Agustín, San Bernardo y San Buenaventura aparecen en ca 
s i  todos lo s  l ib ro s  de m ís tic a  publicados en España desde e l  
s ig lo  XVI. Sobrino se d ife re n c ia  por ejemplo de Francisco de 
Osuna en que é s te  no c i t a  a Santo Tomás, pero en ambos están  
p resen tes San F rancisco , San Buenaventura, San Bernardo, San 
Agustín, San Gregorio, Gerson, D ionisio e l  A reopagita, Hugo 
y Ricardo de San V íc to r, e tc  (150). Pero s i  e s te  tronco de
fuentes une a c a s i todos lo s  m ísticos hispanos, mayores d i
f ic u lta d e s  comporta desentrañar algunas pecu lia ridades pro
p ias  de cada uno como puede s e r  e l  caso de su mayor o menor
dependencia de lo s  m ísticos del Norte de Europa.

\

Según Sanchis Alventosa, lo  que é l  llam a e l  pleno 
in f lu jo  germánico no se d e tec ta  en la s  prim eras obras de -  
lo s  grandes maestros m ísticos hispanos. "No son Fray Luís -  
de Granada, n i  Santa Teresa, n i San Juan de l a  Gruz, lo s  que 
más han apreciado a lo s  maestros del N orte, sino F r. Juan de 
lo s  Angeles y F r. Miguel de l a  Fuente, m ísticos también de
grandes vuelos, pero algo p o s te rio re s  a a q u e llo s .••" (151)* 
En e l  caso de Sobrino, e l  in f lu jo  de lo s  m ístico s del Norte 
se deja  s e n t i r  con un peso que consideramos interm edio. N i- 
es tan  decisivo  como parece en lo s  ejemplos de Fray Juan de
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lo s  Angeles y Fray Miguel de l a  Puente, n i tan  nulo como en 
lo s  au tores c itados por Sanchis Alventosa. En l a  obra de So 
b rin o , además de Hugo y Ricardo de San V íc to r9 figu ran  Ger
son 9 Ruysbroeck y 9 sobre todo 9 D ionisio R ijcke l e l  C artu ja
no* Ruysbroeck es c itado  en re la c ió n  con la s  d ife ren c ia s  -  
ex is te n te s  dentro de l a  a l t a  contemplación m ís tic a  en tre  -  
«amor f ru i t iv o ” y ”amor p rá c tic o ” (132). La obra de Ruysbro 
eck que Sobrino toma como fuente es ”De om atu  sp iritu a liu m  
Nuptiarum” . E sta obra es l a  más conocida del gran m ístico  -  
flamenco* Lo que no sabemos es s i  Sobrino manejó l a  traduc
ción de e l l a  hecha por Jordaens y publicada en P a rís  en -  
1512, o s i  u t i l i z ó  l a  ”Opera onnia” del Maestro de Groenen- 
dael traduc ida  a l  l a t í n  por Surio y publicada por prim era -  
vez en Colonia en 1552 (153)* Creemos mas p lau sib le  l a  se— 
gunda h ip ó te s is 9 pues en o tro  momento de l a  ”Vida E sp ir i tu a l” , 
Sobrino c i t a  a Surio en lo  que parece l a  ”Opera omnia” de -
Ruysbroeck (154)* Sin embargo, dos tínicas c i ta s  no pueden -  *•
dar p ie  para  h ab la r de un in f lu jo  de Ruysbroeck sobre Sobri 
no* Si e s te  h ip o té tic o  in f lu jo  se produjo, -p a ra  deteim inar 
esto  hab ría  que hacer un estudio  exhaustivo de ambos auto— 
r e s - ,  s e r ía  más b ien o por mediación de un d iscípu lo  de Ruys 
broeck como D ionisio de R ijokel e l  C artujano, o bien a t r a 
vés de Fray Juan de lo s  Angeles, en quien tan to  Groult como 
Sanchis Alventosa han detectado una no tab le  s im ilitu d  de -  
ideas con e l  m ístico  flamenco (155)*

Respecto a D ionisio de R ijck e l, l a  dependencia de 
Sobrino de e s te  au to r es escasa* Cuatro veces es c itado  E l-  
Cartujano en l a  ”Vida E s p ir i tu a l”* Una vez, a l  comentar So
brino lo s  dos medios de que dispone e l  alma para  acceder a -  
l a  d iv ina contemplación* La obra que Sobrino u t i l i z a  en es
te  caso como fuente es e l  opúsculo, ”De perfec to  mundi con- 
temptu”* La segunda vez que D ionisio de R ijcke l f ig u ra  en -  
l a  ”Vida E s p ir i tu a l” lo  hace como un au to r a quien Sobrino- 
rebate  por d o c trin a  e r r á t ic a .  Ahora, l a  obra es ”E lucidatio  
num” sobre e l  cap ítu lo  quinto de l a  ”M ística  Teología” d e l-  
Areopagita. En e s ta  obra, D ionisio de R ijck e l defendía l a  -  
id ea  de que l a  contemplación era  ”un acto del entendimiento 
ilu s tra d o  con e l  don de l a  sab id u ría  en aquellos en quien -  
ese don e s tá  en su mauor in ten s ió n , y augmento” . De t a l  doc 
t r in a ,  Sobrino c re ía  que se podía co n c lu ir erróneamente -
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que nadie podía s e r  contem plativo sino e ra  por un don sobre 
n a tu ra l de l a  g rac ia ; con lo  c u a l, e l  que experim entara e s te  
don, e l  más p e rfe c to , e s ta ré  seguro de su g ra c ia  y h a r ía  in  
n ecesa ria  l a  revelación  d iv ina  (156). Las dos re s ta n te s  c i 
ta s  que Sobrino hace del Cartujano están  también en re la c ió n  
con e l  tema del papel que e l  entendim iento juega en l a  con
templación d iv in a , y s i  e s te  entendimiento es capaz o no de 
contemplar la s  verdades sobrenatu rales en s i  mismas, s in  -  
d iscursos e imágenes de cosas sen s ib le s  (157)*

Si es pequeña l a  in f lu e n c ia  de D ionisio de R ijckel 
en Sobrino, e s tá  por ver s i  ocurre lo  mismo con Fray Juan -  
de lo s  Angeles, Al e s tu d ia r  e l  in f lu jo  de Fray Juan sobre -  
Sobrino aprovecharemos para a n a liz a r  e l  papel que la s  fuen
te s  m ísticas hispanas tien en  en l a  "Vida E s p ir i tu a l" . Hecha 
l a  salvedad de Santa Teresa de Jesú s, ningún o tro  au to r mis 
t ic o  hispapo f ig u ra  en e l  l ib ro  de Sobrino. Sin embargo, es 
to  no perm ite co n c lu ir nada. La p resencia  de au tores como -  
Diego de E s te l la ,  Fray Luís de Granada, Juan de A vila, Die
go M urillo , Francisco de Osuna y o tro s en l a  b ien  s u r tid a  -  
b ib lio te c a  del P a tr ia rc a  R ibera denota que todos e llo s  eran 
más o menos conocidos en lo s  c írc u lo s  e s p ir i tu a le s  va lenc ia  
nos. Igualm ente, e l  fu e r te  compromiso personal de Sobrino -  
con l a  m ís tic a  recogida y su f i l i a c ió n  franc iscan a  perm iten 
suponer que sus conocimientos m ísticos no estuv ieran  circuns 
c r i to s  a  au tores foráneos. En e l  mismo sentido  abunda l a  pu 
b licac ió n  en Valencia en 1602 de l a  obra de Fray Juan de -  
lo s  Angeles, "Lucha e s p ir i tu a l  y amorosa en tre  Dios y e l  a l  
ma" (138). Esto últim o es de s in g u la r re lev an c ia  pues Fray- 
Juan de lo s Angeles e ra  franciscano  descalzo como Sobrino,-  
había sido  confesor de la s  Descalzas Reales de Madrid junto 
con e l  Beato Pedro Nicolás F ac to r, y e ra  precisam ente en tre  
lo s  franciscanos descalzos donde mejor hab ía arraigado l a  -  
m ís tic a  recogida-. S i todos e s to s  hechos ponen en re la c ió n  a 
Fray Juan y a Sobrino, aunque lo s  mismos no perm iten co n c lu ir 
una c la ra  in flu e n c ia  del primero sobre e l  segundo, podemos- 
r e f e r i r  o tro s que, a l  menos nos parecen comunes a ambos co
mo; su f i l i a c ió n  a l a  escuela  m ís tic a  a fe c tiv a  de San Ber
nardo y San Buenaventura, su mutua estim a por Santo Tomás,-
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su dependencia de Santa Teresa de Jesús y e l  que fu e ra  pre
cisamente Fray Juan quien primero c i t a r a  a  Ruysbroeck en -  
1585, siendo és te  c itado  a su vez por Fray Antonio Sobrino- 
(159).

Finalizarem os e s te  a n á l is is  de la s  fuentes de la ^  
”Vida E s p ir i tu a l” haciendo mensión del in f lu jo  e je rc id o  por 
Santa Teresa sobre Sobrino, Cuando en 1612 e l  descalzo pub li 
ca su obra, hace -ya muchos años que é s te  ha le íd o  lo s  l ib ro s  
de Santa Teresa* Por eso , una de la s  veces que u t i l i z a  su s- 
obras nos d irá : ”Pongo e l  sen tido  de l a  san ta , no sus pala^ 
b ra s , porque ha buenos años que l e í  su l ib r o ” (160). Este -  
conocimiento tan  p reciso  no r e s u l ta  nada extraño s i  conside 
ramos que una p a rte  de l a  v ida re l ig io s a  de Sobrino discu
rre  en C a s t i l la ,  que tien e  cuatro hermanos carm elitas descal 
zos, que dos de es to s  hermanos se dedican a l a  v id a  contem
p la t iv a  oop gran in ten sid ad , que su l ib ro  es ac la rac ión  o -  
complemento a l a  ”Vida del Alma” del ca rm elita  Jerónimo Gra 
c ián  de l a  Madre de Dios, que en V alencia d esa rro llan  su ma 
g is te r io  lo s  también carm elitas Juan Sanz y Miguel de l a  -  
Fuente y que, finalm ente, lo s  l ib ro s  de l a  M ística  Doctora^- 
gozaron de una gran aceptación en lo s  núcleos e s p ir i tu a le s -  
de su tiempo. Muchas razones como se ve podemos a rg ü ir , y -  
todas ell&s podrían damos una explicación  s a t i s f a c to r ia  del 
in f lu jo  e je rc id o  por Santa Teresa en Sobrino; s in  embargo,-  
de todas la s  razones c ita d a s , nos inclinam os por c re e r  que- 
fueron la s  hermanas de Sobrino, Sor María de San Alberto y - 
Sor C ec ilia  de l Nacimiento, quienes más decisivamente impul 
sarón a és te  a  le e r  y r e le e r  lo s  l ib ro s  de Santa Teresa, Co 

^mo b ien  pone de m anifiesto  A, Panes, l a  re la c ió n  e p is to la r  
en tre  lo s  hermanos e ra  frecu en te , siendo lo s  temas e s p ir i tu a  
le s  lo s  más asiduos en e l l a .  Inc luso , en algunas ocasiones, 
lo s  temas que se abordaban eran tan  co n tro v ertid o s, que no- 
le s  parecían  la s  c a rta s  un refugio  seguro para lo s  mismos: -  
”Si l a  c a r ta  fu e ra  v iv a , o p resencia , ya hablaríamos más -  
c la ro , y la rg o , más en papel conviene hab la r con t ie n to ” -  
(161).

Resumiendo pues, diremos que, por lo  que se r e f ie  
re  a  la s  fuen tes manejadas, Sobrino se encuadra perfectamen 
te  dentro de l a  m ís tic a  a fe c tiv a  que, bebiendo en e l  Pseudo-
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D ionisio 9 t ie n e  como maestros más p rec la ro s  a  San Bernardo 
y San Buenaventura» E sta  e sp ir i tu a lid a d  a fe c tiv a  alcanza -  
su pleno d esa rro llo  en España en lo s  c írc u lo s  franciscanos 
del recogimiento a lo s  que pertenece Sobrino» La presencia  
de lo s  m ísticos del Norte de Europa es ev iden te , s i  b ie n ,-  
su in f lu jo  no es n i  mucho menos detexminante • A pesar de -  
todo/ en l a  "Vida E sp ir itu a l"  e s tán  p resen tes au tores como- 
Ruysbroeck, Gerson, D ionisio de R ijck e l y , también, R icar
do y Hugo de San Víctor* Ni Herp, Tauler y o tro s  m ís tico s- 
alemanes aparecen citados» Mayor ex trañeza provoca l a  ca— 
re n c ia  de obras y au to res m ístico s hispanos» Sin embargo, -  
creemos que e l  in f lu jo  de e s to s , especialmente de Pray -  
Juan de lo s  Angeles, se d e ja  s e n t i r  en e l  lib ro»  La alusión  
frecuente a  Santa Teresa, a n tic ip a  e l  papel predominante -  
que l a  m ís tic a  carm elitana va a  jugar a  lo  la rgo  del s ig lo  
XVII» Enceste sen tid o , creemos que e l l ib ro  de Pray Anto
nio Sobrino juega un papel de engarce en tre  l a  m ís tica  re 
cogida y carm elitana» Si una c ie r ta  ex trañeza, comprensible 
dadas la s  c ircu n s tan c ia s  h is tó r io a s ,  nos causa l a  r e p e t i t i  
va p resencia  de Santo Tomás, más normal nos parece e l  re — 
curso continuo de Sobrino a la s  fuen tes b íb l ic a s ,  y a  Io s -  
Santos Padres» En e s to , Fray Antonio Sobrino se entronca -  
con toda l a  tra d ic ió n  m ís tic a  española»

\
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5 .-  La un iv ersa lid ad  de Xa M ística  y e l  m agisterio  
e s p ir i tu a l  de Fray Antonio Sobrino

Afirmar a e s ta s  a l tu ra s  de l a  in v estig ac ió n  en -  
curso que l a  e sp ir i tu a lid a d  m ís tic a  del recogim iento se v i 
v ía  intensamente en Valencia a f in a le s  de l s ig lo  XVI y oomien 
eos del s ig lo  XVII, no es sino  r e i t e r a r  algo qué creemos ha 
b er constatado de manera fehacien te  , Ahí e s tán  para  corrobo 
ra r lo  lo s  ejemplos de lo s  primeros je s u í ta s  de Gandía y Fray 
Juan Tejeda, e l  Beato Pedro Nioolás F acto r, e l  P a tr ia rc a  -  
Don Juan de R ibera y l a  Beata M argarita Agullona, lo s  prime 
ro s  franciscanos descalzos valenc ianos,y , sobre todo , Fray- 
Antonio Sobrino y su "Vida E s p ir i tu a l" .  En todos lo s  ejem
plos aludidos hay, s in  embargo, un rasgo común: todos e llo s  
pertenecen a l  mundo e c le s ia l ,  re g u la r o se c u la r . Ante e s te -  
hecho, cabe preguntarse s i  l a  v ida e s p ir i tu a l  m ís tic a  valen 
ciana estaba c irc u n s c r i ta  a  lo s  ámbitos e c le s iá s t ic o s , o s i ,  
por e l  c o n tra r io , hay ím p lio ita  en e l l a  una tendencia a l a -  
u n iv ersa lid ad . La re sp u esta  a e s ta  cuestión  no es f á c i l ,  de 
fensores y denostadores ex is ten  de la s  dos tendencias. Todo 
in d ica , que e l  mundo e c le s iá s tic o  t ra ta b a  de re se rv a r  l a  -  
v ía  e s p ir i tu a l  m ís tic a  para  lo s  muy in ic ia d o s , o , lo  que es 
lo  mismo, para  f r a i l e s ,  monjas y c lé r ig o s . El re s to  de l a  -  
comunidad c r is t ia n a  debía conformarse con e l  camino de l a  -  
ascesis  y con lo s  m ú ltip les  actos devocionales externos ex is 
te n te s . Así pues, a sc é tic a  y m ís tic a  eran dos caminos para
le lo s ,  m ientras e l  primero e ra  común a la ic o s  y e c le s iá s t i 
cos, e l  segundo e ra  exclusivo de lo s  e c le s iá s t ic o s .  Pero es 

% t a  d ife ren c iac ió n  de caminos que a algunos le s  hub iera  gus
tado que fu e ra  n í t id a ,  no se daba en l a  re a lid a d , porque, -  
en d e f in i t iv a , l a  v ida m ís tic a  "no es sino e l  d esa rro llo  de 
l a  a sc é tic a " . Los caminos, pues, son ta n  d ifu so s , que m is ti 
cismo y ascetism o "se compenetran e incluso  se sostienen  mu 
tuamente" (162).

La v ida  e s p ir i tu a l  m ís tic a , l a  que no se circuns
cribe  a lo s  actos re lig io so s  ex ternos, a l  rezo vocal y a lo s  
aspectos fo rm a lis tas  de l a  re lig ió n  como devociones, proce
s io n es, e t c . ,  t r a t a  de combinar e l  camino ascé tico  de m orti
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f ic a c ió n  del cuerpo y desarraigo  de lo s  v ic io s  con l a  ora*—■ 
ción m ental, l a  abstracción  de lo  externo y l a  in trospección  
h ac ia  lo  íntimo* Este camino e s p ir i tu a l  ha gozado siempre -  
de un gran éx ito  en c írc u lo s  más o menos amplios de gen tes- 
preocupadas por algo más que l a  re lig ió n  formal* Sin necesi 
dad de remontamos a  tiempos muy an tiguos, Groult constatar
ían flo recim ien to  ex trao rd in ario  de l a  v ida  m ís tic a  en Alema 
n ia  desde e l  s ig lo  XIII* Al lado de lo s  ejemplos de Ju lian a  
de M ont-Cornillon, E lisab e th  de Schonau, M arguerite d 'Y pres, 
lu tgarde de Tongres, Zuster Hadewijch, e tc ,  e s te  au to r s i tú a  
también a lo s  begardos y beguinas, a  lo s  grupos sem i-re li— 
giosos y sem i-laicos de te r c ia r io s  y a  otros* Pero se rá  en- 
lo s  s ig lo s  XIV y XV cuando l a  m ís tic a  se u n lv e rsa lice  con -  
lo s  grandes e s p ir i tu a le s  de l Norte como E ckart, Ruysbroeck, 
D ionisio R ijck e l, Ludolfo de Saxonia, Gerson, Mombaer, etc* 
El uso quq, alguno de e llo s  hizo de l a  lengua vu lgar en su s- 
e s c r i to s ,  y l a  consciencia  de no en cerra r sus enseñanzas â - 
m inorías escogidas, p o s ib i l i tó ,  junto con l a  generalización  
de l a  im prenta, l a  d ifu sió n  de l a  m ística* Los au tores mís
t ic o s  alemanes e sc rib ía n  para  e l  pueblo, y l a  d ifu sió n  de -  
sus enseñanzas dió lu g ar a  una verdadera ec losión  del m is ti 
cismo popular* Evidentemente, e s ta  amplia divulgación de l a  
m ís tic a  p rop ició  l a  apa ric ión  de lo s  fa lso s  m ís tico s , de lo s  
v is io n a rio s  y , en suma, de lo s  heterodoxos* Pero, todos es
to s  casos siempre fueron una m inoría respecto  a l a  gran ma
sa  del pueblo que permaneció f i e l  a  la s  d oc trinas  de l a  Ig le  
s i a  ( 1 6 3 )*

Obviamente, a l  re v a lo r iz a r  l a  im portancia de l a  -  
v im prenta y de l a  u t i l iz a c ió n  de l a  lengua v u lg a r, no se nos 

escapan, y , por ta n to , deben quedar sobreentendidas, o tra s -  
razones de índole más profunda, y que son la s  mismas que es 
tán  en e l  origen de l a  Reforma de l a  Ig lesia*  Todas, conjun 
tám ente, h ic ie ro n  posib le  la -d ivu lgación  popular de l m is ti
cismo*

Al ig u a l que en Alemania, en España aconteció algo 
parecido* En fechas ta n  tempranas como 1482 s a l í a  de la s  -  
prensas de Pedro Posa en Barcelona l a  "Im itación  de Jesu -  
C h ris t" , traducida  del l a t í n  a l a  "lengua de Valence" por -  
Miguel Pérez, y dedicada a " la  i lu s t r e  doña Isab e l de V ille
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na, abadesa del m onastir de l a  T r in i ta t  de Valencia"* Estar- 
obra a tr ib u id a  en aquel tiempo a  Gerson, se sabe boy que fue 
e s c r i ta  por Tomás de Kempis. En 1491 , Be hizo una segunda -  
ed ición  de e s ta  obra en V alencia por N. S p indeler, con e l  -  
t í t u lo  ahora de "Henyspreu de aquest mon". Ediciones u l te r io  
r e s ,  ahora en c a s te lla n o , se h ic ie ro n  en Zaragoza (1490), -  
S e v illa  (1493)* Burgos (1495) y Toledo (1500). Un caso pare 
cido aconteció con l a  obra de D ionisio de R ijck e l e l  Cartu
jano, "Los Cuatro Novísimos", también llamada algunas veces, 
"C ordial de la s  cuatro  p o strim erías" . Ya de forma más gene
r a l ,  e s ta  tendencia a p u b lica r l ib ro s  de m ís tic a  en lenguas- 
vu lgar, se acentúa a l  in ic ia r s e  e l  s ig lo  XVI (164)»

Pero no solo la s  traducciones de lo s  grandes mís
tic o s  germánicos ayudaron a d ivu lgar l a  m ís tic a  en España. -  
Los autores e s p ir i tu a le s  hispanos también desempeñaron una- 
lab o r im portante. Además de la s  publicaciones hechas por e l  
Cardenal C isneros, ejemplos so b re sa lie n te s  fueron: "Carró -  
de dos Vidas" (1500), de G arcía Gómez; "Un Brevísimo a ta jo "  
(1513), de au to r anónimo; " S p ill  de l a  v ida  re lig io sa "  -  
(1515), de au to r anónimo; "Arte de s e rv ir  a  Dios" (1521", -  
de Alonso de Madrid; "C aba lle ría  C ris tian a"  (1513) de Jaime 
de A lcalá; "Tercer Abecedario" (1527), de Francisco de Osu
na; "Vía S p ir itu s"  (1531), de Bernabé de Palma; "Subida del 
Monte Sión" (1535), de Bemardino de Laredo; e tc . (165)*

Si l a  l i t e r a tu r a  e s p i r i tu a l  m ís tic a  tiende a  d ivu l 
garse por todas p a r te s , encontrando una gran aceptación a -  
n iv e l popular, V alencia y Cataluña deten tan  en esto  un lugar 
a  l a  vanguardia, sobre todo, s i  repasamos l a  gran can tidad- 
de obras e s p ir i tu a le s  que aquí se publicaron  y , además, en- 
c a ta lá n  o valenciano . Ejemplos a re se ñ a r, todos e llo s  ante-* 
r io re s  a 1500, son "Contemplacions sobre l a  v ida de J e su c r is t" , 
Barcelona ( 1 4 9 4 ) ,  de San Buenaventura; "Escala de P arad is" , 
Barcelona (1495), de Antonio B o te lle r ;  "Moral consideració- 
con tra  le s  persuasions de amor", V alencia ? (1490?), de Fran 
cesch Carro$; "C onfesional", (1493); "C ordial s .  de quatuor 
nov issim is", V alencia (1495), de D ionisio  de R ijckel e l  Car 
tu jan o , y traducción  de Bernardo Valmanya; " I s to r ia  de l a  -  
p ass ió " , V alencia (1493), de B. F en o lla r; "De c h r is tia n a  re
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l ig io n e " , Valencia (1482)9 de M arsilio  F icino ; " F lo re tu s" ,-  
Valencia (1496); "Plore de v ir tu s  e de costums" ( 1 4 8 9 ) 5  

"Píos Sanctorum", Barcelona (1494); "Omelia sobre lo  psalm- 
de p ro fund is" , V alencia (1490) , de Je rc n i Fufcter; "Im itació  
de Jesu C h ris t" , Barcelona (1482); "Jttenyspreu de aquest mon"9 
Valencia (1491)? "Lo Primer Cartoxa", V alencia (1496)• "Lo- 
Segon Cartoxa", Valencia (1500), "Lo quart CartoXa"9 Valen
c ia  (1493), de Ludolfo de Saxonia; "Vida de S* Cate r iñ a  de- 
Sena", Valencia (1499), de Raimundo de Capua; "V ita C h r is t i" , 
V alencia (1497), de Isab e l de V illena; etc* (166)* E sta  ex
ten sa  re la c ió n  de t í t u l o s ,  s i  b ien  corrobora l a  afirm ación- 
hecha por Groult de que an tes de 1490 no parecían  e x i s t i r  -  
demasiadas p o sib ilid ad es  de le c tu ra s  ascé tico rm ís tica s  para 
lo s  valencianos, pone de m an ifiesto , asimismo, que t a l  a f i r  
mación deja  de s e r  v á lid a  para  l a  década de 1490-1500* (167)* 

E xisten  pooas dudas de que l a  l i t e r a tu r a  a sc é tic o - 
m ls tic a  gozaba del favor popular a f in a le s  de l s ig lo  XV* La 
im prenta y e l  uso de l a  lengua vulgar ayudaron en gran mane 
r a  a d ifu n d ir la , pero poco hubieran hecho é s ta s  de no mediar 
una fu e rte  demanda de e s te  tip o  de l i t e r a tu r a  por p arte  del 
pueblo* En e l  crecim iento de e s ta  demanda jugaron un papel- 
re lev an te , a  p a rte  de o tra s  razones de Indole d iv ersa , Io s -  
c lé r ig o s  y re lig io so s  convencidos de l a  necesidad de d ivu l
gar e s ta  v ía  e sp ir itu a l*  Sin duda, l a  e x is te n c ia  de un c l i 
ma de mayor l ib e r ta d  r e l ig io s a  tuvo mucho que v er tam bién,-  
porque, más ade lan te , cuando se in ic ie n  la s  polémicas r e l i 
g io sas , cuando se enfren ten  autores e sco lá s tico s  y m ís tico s , 
cuando aparezcan lo s  grupos de alumbrados, erasm istas y lu 

te r a n o s ,  cuando, en d e f in i t iv a , se quiebre l a  p o s ib ilid ad  -  
de expresarse más lib rem ente, entonces lle g a rá n  la s  ten s io 
nes y lo s  apasionam ientos, y se producirá e l  cambio* 1559,* 
y l a  publicación  del "Indice Expurgatorio" de Valdés marca- 
l a  fecha clave* Tras e l l a ,  lo s  autores e s p ir i tu a le s  adopta^- 
rán  medidas c a u te la re s , que s i  no lleg an  a l a  auto-censura, 
a l  menos le s  hizo moderar e l  lenguaje de su exposición doc
tr in a l*  Sin embargo, s i  e s te  es un hecho co n sta tab le , no lo  
es ménos, l a  gran d ifu sión  y aceptación que e l  m isticism o -  
tuvo a n iv e l popular, a pesar de todos lo s  Indices de l ib ro s
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prohibidos y de todas la s  polémicas e s p ir i tu a le s  su sc itad as . 
Un papel im portante en l a  d ifu sió n  de l a  e sp ir i tu a lid a d  va
len c ian a  lo  desempeñó Fray Antonio Sobrino*

Pocas veces hace mención Sobrino en l a  "Vida Espi 
r i tu a l "  sobre lo s  d e s tin a ta r io s  últim os de su doctrina* E l-  
esc rib e  su obra para confu tar c ie r to s  e rro re s  pern iciosos -  
que ha le íd o  c irc u la n  por F landes. Pero no l a  eácribe en l a  
t í n  y siguiendo «el modelo esco lá s tico  de con troversia  con -  
h e re je s . La escribe  en caste llano»  "por aver venido de a l l á  
en nuestro  romance español l a  Vida del Alma»*** porque acát- 
l a  de todos estados puedan lee rla»  y en Flandes lo s  Españo
l e s .  *." (168)* Por tanto» es voluntad de Sobrino que todos- 
puedan le e r  su lib ro*  No hay temor en é l  a  que alguien» cono 
ciendo lo s  e rro re s  de lo s  p e r fe c t is ta s  flamencos, pueda in 
c u r r i r  en e l lo s .  Tampoco tie n e  temor a que l a  doctrina  mís
t i c a  que gxpone no sea b ien asim ilada por lo s  Qin le t r a s  o- 
poco avezados en l a  v ida  m ística* Como en o tro  párrafo  de su 
obra esoribe» no son lo s  teólogos» por te n e r  mayores conoci 
mientos in te le c tu a le s»  quienes tien en  más a l t a  contemplación 
m ística» pues» " la s  muy contem plativas almas son s in  le tra s»  
y sim ples, y ex ce llen tes  en l a  d iv ina ca ridad , y v ir tu d e s ,-  
y purega del coragón, que es l a  d isposic ión  que para contem 
p ia r  se requ iere" (1-69) • Así pues, en Sobrino hay una plena 
consciencia de e s c r ib ir  en romance para que todos lo  en tien  
dan y , también, una tendencia a proclamar l a  un iversa lid ad - 
de l a  m ís tic a , dejando c la ro  que é s ta  no es un coto cerrado 
para c lé r ig o s , f r a i le s  y monjas, sino una experiencia  í n t i 
ma a l a  que se asciende paso a paso, y de l a  que no e s tá  ex 
cluido nad ie .

De todo e l  espectro  so c ia l valenciano, olvidándo
nos ahora de sus propios compañeros de h áb ito , Sobrino s ien  
te  una esp ec ia l p red ilecc ió n  por la s  mujeres* Más p rec isa 
mente, por la s  mujeres beatas te r c ia r ia s  franciscanas* No -  
es e s ta  una p ecu lia rid ad  exclusiva de Sobrino, pues l a  mis
ma e s tá  muy generalizada en su tiempo, extendiéndose por ca 
s i  todas la s  órdenes re lig io s a s  s in  exclusión s i  qu iera  dé
lo s  dominicos. Este mundo de mujeres b ea ta s , en e l  cual ha^ 
l i a r á  Sobrino a sus más d ile c ta s  h i ja s  e s p ir i tu a le s ,  es de
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nostado con excesiva fa c ilid a d  por lo s  h is to r ia d o re s , que -  
suelen r e f e r i r s e  a l  mismo de forma peyo ra tiva . En un mundo- 
a veces o sc u ra n tis ta  como e l  de l a  r e l ig ió n , e l  escalón más 
ba jo , l a  e sc o r ia , e l  lumpen, lo  ocupan la s  beatas* Es pues- 
necesario  acercarse  a é l  para t r a t a r  de in v e s tig a r lo , y des 
c u b r ir  lo  que hay de re a lid a d  e incomprensión en lo s  ju ic io s  
que co n tra  e l  mismo se han vertido* E llo  nos dará' l a  oportu 
n idad , a  su vez, de vo lver a  encontrarnos con Fray Antonio- 
Sobrino, y poder a s i  co n s ta ta r  e l  enorme in f lu jo  que e s te  -  
fran c isco  descalzo e je rc ió  en l a  e sp ir i tu a lid a d  valeno iana- 
de su tiempo*

\
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M. Andrés p lan tea  e s ta  p o sib lid ad , re lacionándo la  con- 
una c ie r ta  c r i s i s  de l a  m ís tic a  del recogim iento en An 
da luc ía , c r i s i s  d e s c r i ta  por Pray Juan de lo s  Angeles, 
y que dié lugar a l  abandono de muchas casas de oración 
y reco lección . V id ., ANDRES, Los Recogidos. . . . p . 336. 
PANES, C hrónica.. . , I ,  p . 676.
I b id . , pp. 635-637.
I b id . , pp. 637-645.
Ib id . ,  pp. 645-675. Sobre so r C e c ilia  del Nacimiento -  
Sobrino, V id ., ANDRES, Los Recogidos. . . . pp. 336 y 656- 
657.
PANES, C hrónica.. . .  I ,  pp. 677-678.
Ib id . ,  p . 680.
Ibid.% p . 681.
Ib id . ,  p'. 683.
I b id . ,  pp. 683-684.
I b id . ,  pp. 684-685.
Ib id . ,  p . 687.
Ib id . ,  pp. 687-694.
Ib id . ,  p . 741.
Ib id . ,  p . 694.
Ib id . ,  p . 710.
Ib id . ,  p . 712.
Ib id . ,  p . 481. Pray Antonio Sobrino fue elegido Minis
tro  P ro v in c ia l en e l  cap ítu lo  celebrado en Valencia e l  
27 de diciembre de 1612. Asimismo, e s te  mismo Sobrino- 
publicó en V alencia su l ib ro  de l a  v ida e s p ir i tu a l .  
I b id . ,  pp. 483-484.
C it. en ROBRES, Pasión r e l ig io s a . . . .  p . 330.
Ib id . ,  pp. 330-331.
PANES, C hrónica.. . . I ,  p . 486.
Ib id . ,  p. 486.
Los datos re fe rid o s  se encuentran en una c a r ta  que D.- 
Francisco Sobrino rem itió  a su hennano Pray Antonio e l  
d ía  24 de diciembre o 24 de noviembre (no acaba de es
t a r  c la ra  l a  fecha) de 1614. V id ., MARSHALL, Un cap ítu -
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lo  o lv id ad o ,. . , pp. 397-390*
25*- PANES, C hrónica.. . ,  I ,  pp. 489-490. La orden del Conse 

jo de l a  Suprema In q u is ic ió n  recomendándole a Sobrino- 
que se a le je  de Valencia y que se tra s la d e  a algún lu 
gar de Murcia o a Huáscar del Rey en Granada, l le v a  fe  
cha del 14 de agosto de 1614* V id ., A.H.N., In q u is ic ió n , 
le g . 3701 núm. 1, fo l  5v.

2 6 .-  MARSHALL, Un cap itu lo  o lv id ad o .. . . pp. 399-401.
27*- PANES, C hrónica.. . . I ,  pp. 489-490. Vid. también, A.H.N., 

In q u is ic ió n , le g . 3701 núm. 1, f f .  7-8, donde f ig u ra  -  
l a  c a r ta  del Consejo de l a  Suprema In q u is ic ió n  lib e ra n  
do a Sobrino de su d e s tie rro  y recomendándole que a .■ •- 
p a r t i r  de ahora se comporte con mesura en todas la s  co 
sas tocan tes a l  c lé rig o  Francisco Jerónimo Simón.

2 8 .- FRAY ANTONIO SOBRINO: Vida e s p ir i tu a l  y Perfección  ch ris  
t ia n # , en V alencia, por Juan Chrisóstomo G árriz , 1612.

29*- ANDRES, Los R eco g id o s ..., p . 336.
30 .- I b id . ,  p . 40.
31 .- Una in te rp re ta c ió n  en es te  sentido del panorama e s p ir i  

tu a i  valenciano y de l a  f ig u ra  de Fray Antonio Sobrino 
puede segu irse  en ROBRES, Pasión r e l i g io s a . . .  ♦ y En -  
tom o a . . . , En e l  caso de A. Huerga, su in te rp re ta c ió n  
puede verse en su a r t íc u lo ,  La escuela de San L u is . . .

3 2 .- FRAY LUIS FUNDONI: Tratado del d ivinissim o sacramento 
del Cuerpo y Sangre de Iesu  C hristo  Nuestro Señor. Va
le n c ia , 1614*

33*- MARSHALL, Un cap ítu lo  o lv id a d o .. . . pp. 395-397*
34*- I b id . ,  pp. 399-400.

N 3 5 .- PANES, C hrónica.. . . I ,  p . 490.
3 6 .- MARSHALL, Un cap ítu lo  olv idado. . . . pp. 400-401.
3 7 .- I b id . ,  pp. 402-403* C arta de D. Francisco Sobrino a su

hermano Fray Antonio, fechada en Madrid e l  d ía  10 de -  
jimio de 1615*

3 8 .-  I b id . ,  pp. 401-402.
3 9 .- I b id . ,  pp. 402-403.
4 1 .-  I b id . ,  pp. 404-405. Don Francisco Sobrino le  comunicaba

a Fray Antonio que e l In q u is id o r D. Juan de Llano Val- 
dés e ra  e l  personaje que mayormente se preocupaba de -
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reco rdar l a  v inculación  de Sobrino a l a  causa del c lé 
rig o  Francisco Jerónimo Simón*

42 I b id . ,  pp. 406-407.
43 . -  PANES, C hrónica.. . , I ,  p . 772. La marcha a Madrid de -

Fray Antonio Sobrino se produjo en e l mes de diciembre 
de 1616.

40 . -  I b id . ,  p . 404.
44 • -  I b id . ,  p . 698. Para la s  opiniones del dominico Fray -

Juan Gavastón sobre e l nombramiento de Sobrino como Pre 
d icador R eal, V id ., ROBRES, Pasión r e l ig io s a . . . , p.333.

45 . -  PANES, C hrónica.. . . I ,  p . 772.
46 . -  MARSHALL, Un cap itu lo  o lv id a d o .. . , pp. 407-408. La car

t a  de Fray Antonio Sobrino a. su hermano D. Francisco -  
p id iéndole que in tervenga en su favor l a  P rio ra  del Mo 
n a s te r io  de l a  Encam ación, Madre Mariana de San José, 
e s tá  fechada en Valencia e l  26 de agosto de 1617. Fray 
Antonio le  hizo e s ta  p e tic ió n  a su hermano porque é s te  
había  sido capellán  del Monasterio de l a  Encamación.

47 • -  I b id . ,  pp. 409-411. La c a r ta  del P. Diego de San José-
Sobrino a su hermano Fray Antonio e s tá  fechada en Ma— 
d rid  e l  28 de febrero  de 1618. Por lo  que se re f ie re  a 
l a  c a r ta  de D. Enrique de Guzmán, é s ta  l le v a  fecha del 
14 de marzo de 1618.

48 . -  I b id . ,  pp. 4 1 t-4 t3 . I»a c a r ta  del P. Suessa a Fray Anto
nio  Sobrino fue e s c r i ta  en Roma e l  d ía  27 de a b r i l  de- 
1618.

49 . -  I b id . ,  p . 415.
50 . -  ANDRES, Los Recogidos.. . t pp. 40 y 336.
51 • -  No estamos en absoluto de acuerdo con Robres cuando -

afirm a: ”En buena ló g ica , no se puede e x c lu ir  que Mi
guel Molinos, beneficiado en l a  parro q u ia l de San An— 
d ré s , y hombre de • e s p í r i tu ',  leyere  l a  obra de Sobri
no, cuya memoria estaba estrechamente vinculada a aque 
l i a  ig le s ia .  Debió im presionarle l a  do c trin a  de l a  per 
f e c ta  e in a lte ra b le  unión del alma con Dios en e s ta  v i 
da, por caminos tan  lla n o s” . V id ., ROBRES, Pasión r e l i 
g io sa . . . , p . 340. La aseveración de Robres d ifíc ilm en te  
se puede acep ta r, teniendo en cuenta que e l l ib ro  de -  
Sobrino fue prohibido por l a  Inqu is ic ió n  y , por ta n to ,
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re tira d o s  de l a  c irc u la c ió n  todos lo s  ejem plares del -  
mismo •

. -  Creemos que en e s ta  p o sic ió n , que podemos c a l i f i c a r  de 
a n ti-m ís tic a , se encuadran au tores dominicos tan  i lu s 
t r e s  como Melchor Cano y Pray Alonso de l a  Puente.

. -  SOBRINO, Vida e s p i r i t u a l . . . » p p .133-135.
• — I b id . , p . 50.

Ib id . ,  "Al le c to r " ,  s / f .
M. ANDRES: La e sp ir i tu a lid a d  española del s ig lo  XVTI 
(Pruebas de im prenta), p . 66. (Debemos hacer consta r -  
n u estra  im pertinencia por e l  uso de es te  m a te ria l en co 
rrecc ió n  de M. Andrés. Pedimos d iscu lpas a su au to r, a 
quien tan to  debemos en l a  redacción de nuestro  tra b a jo . 
Valgan e s ta s  d isculpas para  e l re s to  de la s  c i ta s  que- 
hemos u t i l iz a d o ) •
SOBRItyO, Vida e s p i r i t u a l . . . , pp. 180-18t .

. -  ANDRES, Los Recogidos.. . . p . 341. Segiin M. Andrés, Pray 
Antonio Sobrino ”marca un paso decidido hac ia  Santa 
re sa , desde un recogimiento personal, emparentado con- 
e l  de Pray Juan de lo s  Angeles” .

. -  SOBRINO, Vida e s p i r i t u a l . . . . pp. 15-22.

. -  I b id . ,  pp. 27-32.

. -  ANDRES, La e sp ir itu a lid a d  española del s ig lo  XVII. -  
(Pruebas de im prenta), p_. 11.

. -  SOBRINO, Vida e s p i r i t u a l . . . , p . 33.

. -  I b id . ,  pp. 39-41.

. -  I b i d . , p . 42.

. -  I b id . ,  p . 40.

. — I b id . ,  p . 43*

. -  I b id . ,  p . 43.

. -  C it. en ANDRES, Los R e c o g id o s . , p . 283.

. -  SOBRINO, Vida e s p i r i t u a l . . . . p . 44.

. -  I b id . ,  pp. 44-45.

. -  I b id . ,  p . 46. En e l  tema de l a  oración vocal, Pray Anto 
nio Sobrino se m an ifies ta  de manera menos a tre v id a  a -  
como lo  hacen Tauler, Ruysbroeck, Mombaer e , in c lu so ,-  
Pray Bemardino de Laredo. Para e l  pensamiento de esto s 
autores sobre e l  tema, V id ., SANCHIS ALVENTOSA, La e s -
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cuela m ís tic a  alem ana,. >, pp. 63> 115 y 122. También -  
GROULT, Los m ístico s de loa P aíses B a jo s . . . , pp. 163- 
164.

72 SOBRINO, Vida e s p i r i t u a l . . . . p . 47.
73 • -  C it. en ANDRES, Los R eco g id o s .... p . 155.
74 • -  ANDRES, Los R ecogidos... . p . 72.
75 • -  C it. en ANDRES, Los R eco g id o s .... p . 649. "
76 . -  ANDRES, Los-Recogidos. . . , pp. 155-156.
77 • -  SOBRINO, Vida e s p i r i t u a l . . . , p . 50.
78 . -  E sta d ife ren c iac ió n  que Sobrino hace de la s  t r e s  p a rte s

o porciones del alma podemos en co n tra rla  en o tro s  mu
chos au to res m ís tico s . Sin embargo, a l  t r a t a r  e s te  as
pecto, Sobrino c i t a  a  un au tor poco conocido: Pray -  
Luis de P ru s ia . V id ., SOBRINO, Vida e s p i r i t u a l . . . , p . -  
67. Semejanzas con Sobrino mantienen au tores como Ruys 
broeck, Pray Juan de lo s  Angeles y Pray Miguel de l a  -  
Fuente. V id ., SANCHIS ALVENTOSA, La Escuela m ís tic a  a le 
mana. . . , pp. 73-75, 131 y 208-213.

79 • -  SOBRINO, Vida e s p i r i t u a l . . . , pp. 66968.
80 . -  Sobre e l  problema que e l  lenguaje m ístico  p lan teaba a -

lo s  au tores e sc o lá s tic o s . V id ., ANDRES, La e s p i r i tu a l i 
dad española del s ig lo  XVII, (Pruebas de im pren ta), pp. 
58 y s s .

81 . -  SOBRINO, Vida e s p i r i t u a l . . . , pp. 72-73*
82 . -  I b id . ,  p . 135.
8 3  • -  PANES, C hrónica.. . , I ,  p . 715.
8 4  • -  SOBRINO, Vida e s p i r i t u a l . . . , p . 69*
85 Ib id . ,  pp. 69-70.
<86 . -  Ib id . ,  pp. 70-71* Sobrino am pliará posteriorm ente su -  

pensamiento sobre lo s  movimientos anagógicos y a sp ira 
ciones. V id ., I b id . ,  pp. 140-150.

87 . -  Ib id . ,  p . 70.
88 . -  Ib id . ,  p . 147.
8 9  • -  PANES, E scala m ís t ic a . . . , p . 65*
90 • -  I b id . ,  pp. 65-66.
91 . -  SOBRINO, Vida e s p i r i t u a l . . . , p . 142.
92 . -  ANDRES, Los R e c o g id o s ...., p . 226.
93 • -  SOBRINO, Vida e s p i r i t u a l . . . , pp. 1,4 3 - 1 4 7 .
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94 • -  I b id . ,  pp. 148-149*
95 • -  PANES, Escala m ís t ic a , . . , p . 67*
96 SOBRINO, Vida e s p i r i t u a l , . . . p . 73.
97 • -  I b id . ,  p¿ 74.
98 . -  I b id . ,  p . 75. Sobrino escoge l a  d e fin ic ió n  de rap to  -

que da Scoto, o tra s  defin ic iones de rap to  podemos en— 
c o n tra ria s  en Fray Juan de lo s  Angeles, quién p re fie re  
seg u ir a Gerson, V id ., ANDRES, Los Recogidos.. . , p.307. 
Por su p a r te , L. M artín Jordán define e l  rapto  como -  
**un buelo sob rena tu ra l, con que e l alma es levantada -  
de repente a mayor conocimiento, y amor a Dios, del -  
que puede e l  hombre con sus fuerzas n a tu ra le s  alcanzar1*. 
V id., MARTIN JORDAN, Theórica de la s  t r e s  v í a s , , , ,  p . -  
44.

99 • -  SOBRINO, Vida e s p i r i t u a l , . . , p . 75.
100.- MARTIty JORDAN, Theórica de la s  t r e s  v í a s . , . , p. 44.
101.- Este sen tido  del "su b ir sobre s í ” aplicado a l  rap to  es 

t á  p resen te  en Francisco de Osuna, quien escribiendo -  
sobre e l  "Excesus m entis", dice en e l  Tercer Abecedario. 
**Ca deves saber que cuando l a  in te lig e n c ia  del ánima,-  
que es l a  más a l t a  fuerza  en tre  la s  que conocen, pasa- 
en afección o amor de la s  cosas que contempla, cuasi -  
es dicha levan tarse  sobre s i  misma, e l a  t a l  obra se -  
llam a exceso del ánima o levantam iento sobre s i  mesmo-
o sobre e l  e s p ír i tu  suyo, segán h a lla rá s  en muchos l i 
bros e sc r ip to " . C it. en SANCHIS ALVENTOSA, La escuela-  
m ís tica  alem ana.. . , p . 11¡7.

102.- SOBRINO, Vida e s p i r i t u a l . , . , p* 75.
1P3*- P* CRIS0G0N0 DE JESUS: Santa Teresa de Je sú s , Barcelo

na, 1942, p . 206.
104.- SOBRINO, Vida e s p i r i t u a l . . . . p . 76.
105.- CR0S0G0N0 DE JESU S, S a n t a  Teresa de Jesú s , p . 176.
106 .- SOBRINO, Vida e s p i r i t u a l . . . , pp. 7 5 - 7 6 .
107 .- SANTA TERESA DE JESUS: Las Moradas. Madrid, co l.A u stra l, 

1981, Moradas IV, cap. 3» P* 58.
108 .- SOBRINO, Vida e s p i r i t u a l . . . . p . 78.
109*- Ib id . ,  p . 79* Vid. también, SANTA TERESA, Las Moradas. 

Moradas IV, cap. 1, pp. 47-48.
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110 . -  SOBRINO, Vida e s p i r i t u a l . . . , pp. 79-81.
111 . -  Ib id , ,  p . 81* Sobrino sigue fielm ente a Santa Teresa-

cuando expone e l  papel que cada una de la s  po tencias- 
desempeñan en l a  oración de qu ietud . En e s te  caso, l a
obra de Santa Teresa que Sobrino u t i l i z a  es: Camino -
de P erfección» Vid,y CRISOGQNO DE JE SU S, Santa Teresa 
de Je sú s , p , 179.

112 • -  C it, en CRIS0G0N0 DE JE SU S, Santa Teresa de Jesú s , p ,
179.

113 • -  SOBRINO, Vida e s p i r i t u a l , , , , p . 82,
114 • -  I b id , , p , 82,
115 . -  CRIS0G0N0 DE JESUS, Santa Teresa de Je sú s , p , 187.
116 . -  SOBRINO, Vida e s p i r i t u a l , , , , pp, 83-85.
117 . -  Ib id . ,  pp. 85-86.
118 Ib id , ,  p . 86, La obra de Santa Teresa a l a  que Sobrino

se rq f ie re  es: Camino de P erfección ,
119 • -  Ib id . ,  pp. 86-87. Santa Teresa c i t a  también a San Pa

blo a l  h ab lar de e s ta  transform ación del alma en Dios. 
V id., SANTA TERESA, Las Moradas, p . 161, El que Fray- 
Antonio Sobrino re cu rra  también a l a  c i t a  de San Pablo 
puede obedecer tan to  a l  in f lu jo  que sobre é l  e jerce  -  
Santa Teresa, como a se r  e s ta  una d octrina  pau lina  muy 
conocida. Respecto a esto  Sanchis Alventosa pone de -  
m anifiesto  que l a  d oc trina  del "amor e sen c ia l” que es 
t á  muy presen te  en l a  obra de Bemardino de Laredo, -  
l a  ex trae e s te  au to r de Herp, No hace f a l t a  reco rdar- 
e l  gran ascendiente que sobre Santa Teresa tien e  e l  -  
m ístico  franciscano Bemardino de Laredo, para segu ir 

% una l ín e a  in te rp re ta t iv a  que, de momento, tien e  su -
punto f in a l  en Fray Antonio Sobrino. V id ., SANCHIS AL 
VENTOSA, La escuela m ís tica  alem ana.. . , p . 121,

120 . -  El tema de l a  d e ificac ió n  del alma es uno de los más-
con trovertidos dentro de l a  m ís tic a . Las acusaciones-
de Panteísmo obligaban a lo s  autores m ísticos a p re c i
sa r  mucho e s ta  cuestión . En España, e l  problema se a^ 
gudizaba por e l reb ro te  continuo de c ie r to s  grupos de 
alumbrados. A pesar de todo, e l  fenómeno no era  exclu 
sivamente español y , como bien pone de re lie v e  Sanchis
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Alventosa, e l  mismo Ruysbroeck tuvo que defenderse de
acusaciones de panteísmo fre n te  a Gerson* Vid*, SANCHIS 
ALVENTOSA, La escuela m ís tic a  alemana*,*» pp* 82-83*

121*- SOBRINO, Vida e sp ir itu a l*  *♦ , p , 87* Es curioso  remar— 
car que e l  recurso a la s  m etáforas del h ie rro  candente 
y fuego, y a ire  iluminado y luz que hace Sobrino están  
p resen tes en algunos m ístico s del Norte de Europa como 
Ruysbroeck* Pero Sobrino, a l  u t i l i z a r  e s ta s  m etáforas, 
c i t a  como fuente de e l la s  a San Gregorio Nacianceno* -  
Sobre Ruysbroeck, V id ., SANCHIS ALVENTOSA, La escuela-  
m ís tica  alemana* * .♦ p* 81*

122*- SOBRINO, Vida e s p i r i t u a l , ,* , p . 88*
123.- I b id . ,  p . 89.
124.- SAN JUAN DE LA CRUZ, Cántico  E s p ir i tu a l* ed* de P r is to  

b a l Cuevas G arcía, Madrid, 1983» p . 327.
125.- SOBRINO, Vida e sp ir itu a l*  * * * p . 91.
126.- Ib id . ,  pp. 93-94. Lo mismo, V id ., SANTA TERESA, Las Mo

radas , Sextas Moradas, cap. 5.
127.- Ib id . ,  p . 100.
128.- Ib id . ,  p . 104. Fray Antonio Panes es quien alude a  es

ta s  re lac iones de amistad en tre  Sobrino y A rias Monta
no cuando r e f ie re :  "tuvo gran amistad con e l  siervo  de 
Dios, y insigne Doctor Arias Montano, y quando venía -  
(Arias) a Madrid, le  hospedava en su quarto , y le  rega 
lava  a su mesa” . Vid*, PANES, Chrónica. ♦ . , I ,  p . 679 .- 
Sobrino debió tra b a r  amistad con Arias Montano cuando- 
e l  descalzo estuvo trabajando en su juventud con lo s  -  
S ecre tarios G abriel de Zayas y Mateo Vázquez. Refuerza 
n uestra  h ip ó te s is  Ben Rekers, cuando no ta  que Arias -  
Montano buscó con frecuencia  l a  p ro tección  de estos dos 
S ecre ta rio s de Felipe II* V id ., BEN REKERS, Arias Mon
tan o , Madrid, 1973» p . 178.

129.- SOBRINO, Vida e s p i r i t u a l . . . . p . 111.
130.- Ib id . ,  pp. 120-121.
131.- Ib id . ,  pp. 121-125. Para un a n á lis is  más a fondo de lo s  

orígenes de l a  Teología M ística , V id ., P . SAINZ RODRI
GUEZ: Introducción a l a  H is to ria  de l a  l i t e r a tu r a  mís
t i c a  en España, Madrid, 1984» pp. 73-172.
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132 .
133 .
134 .
135 .
136 .

137 .
138 .
139 .
140 . 
141 .

142 . 

143 .

144 .

145 .

SOBRINO, Vida e sp ir itu a l»  *♦, p . 131,
I b id . ,  p . 131.
Ib id . ,  p'# 131.

-  I b id . ,  p . 132.
-  Coincidimos con M. Andrés cuando é s te  d ife re n c ia  en l a  

m ís tica  una l ín e a  in te le c tu a l i s ta  a l a  que pertenece
r ía n  muchos teólogos e sco lá s tico -m ís tico s , y o tra  l í 
nea, denominada recogida, exclusiva  de lo s 'te ó lo g o s  -  
m ís tico s . Es e s ta  l a  misma d ife ren c iac ió n  que hace So 
b rino . Sin embargo, no oreemos que sea del todo corree 
to  in c lu i r  a l  Pseudo-Dionisio en l a  v e r tie n te  in te le o  
tu a l i s t a ,  y s i ,  como lo  hace Sobrino, dentro de l a  l í  
nea propiamente m ís tic a . V id ., ANDRES, Los Recogidos. 
. . .  pp# 17-18.

-  SOBRINO, Vida e s p i r i t u a l . . . . p;. 133.
-  I b id . ,  pp. 133-135,
-  Ib id* , pp. 138-137#
-  Ib id . ,  p . 139.
-  I b id . ,  p . 87# Sobrino recu rre  en e s ta  cuestión  a  San- 

Bemardo, pero, básicamente apoya su argumentación en 
San Pablo y San Gregorio Nacianceno#

-  ANDRES, La e s p ir i tu a lid a d  española del s ig lo  XVII. — 
(Pruebas de im prenta), p . 28.

-  M. Andrés no ta  l a  ex is ten c ia  de un proceso de rac iona  
liz a c ió n  c a ra c te r ís t ic o  del Barroco en su caminar a  -  
l a  I lu s tra c ió n . La concreción más im portante de e s te -  
proceso se p ro d u c iría  con Francisco de Suarez y sus -  
D isputationes m e te fís icca s . Para Andrés, Suarez repre 
s e n ta r ía  ”e l esfuerzo más grande y completo por in co r 
porar l a  e sp ir i tu a lid a d  a l  esco lasticism o de su tiem - 
poM'. V id ., ANDRES, La e sp ir i tu a lid a d  española del s i -  
glo XVII, (Pruebas de im prenta), pp. 3 y 61. Sin negar 
l a  im portancia de Suarez en e s te  prooeso, a nadie se -  
le  puede escapar l a  im portancia de o tro s  fa c to re s , so 
bre todo, l a  condena del quietismo de Miguel M olinos- 
en 1687#

-  SAINZ RODRIGUEZ, Introducción a l a  H is to r ia . .♦ . pp. 74- 
172.

-  I b id . ,  pp. 89-94#
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146 Las o tra s  ya c itad as  de GROULT y SANCHIS ALVENTOSA -  
t r a ta n  de demostrar e s te  in f lu jo  germánico en lo s  mís 
t ic o s  españoles*

147 Sin negar l a  e x is te n c ia  de o tros in f lu jo s ,  M. Ahdrós- 
parece decantarse por e s ta  opción.

148 .-S o b re  la s  onras del Pseudo-D ionisio, V id ., SAINZ RODRI
GUEZ, In troducción a l a  H is to r ia . . . . pp. 104-105*

149 GROULT, Los-m ísticos de lo s  P aíses B a jo s . . . . p* 40.
150 . -  I b id . , p . 153*
151 . -  SANCHIS ALVENTOSA, La escuela  m ís tic a  alem ana.. . . p . -

113*
152 . -  SOBRINO, Vida e s p i r i t u a l . . . . p . 84.
153 • -  GROULT, Los m ísticos de lo s  P aíses B a jo s . . . . p . 102.
154 . -  SOBRINO, Vida e s p i r i t u a l . . . . p . 99.
155 • -  GROULT, Los m ísticos de lo s  P aíses B a jo s . . . . p . 242 ;-

SANCÎ ES ALVENTOSA, La escuela m ís tic a  alem ana.. . , pp. 
145-161.

156 . -  SOBRINO, Vida e s p i r i t u a l . . . . pp. 53-56.
157 . -  I b id . ,  pp. 60 y 131'.
158 . -  V id ., GROULT, Los m ísticos de lo s  P aíses B a jo s . . . , pp.

229-230.
159 • -  Ib id . ,  pp. 241-242 y 342.
160 . -  SOBRINO, Vida e s p i r i t u a l . . . .  p . 79.
161 PANES, C hrónica.. . « I ,  p . 716.
162 . -  GROULT, Los m ístico s de lo s  P aíses B a jo s . . . . pp. 22-23.
163 . -  I b id . ,  pp. 42-70.
164 . -  I b id . ,  pp. 81-120.
165 • -  ANDRES, Los R e c o g i d o s . . pp. 39 y 60.
166 . -  Para l a  re la c ió n  completa de lo s  t í t u lo s ,  V id ., SAINZ

RODRIGUEZ, In troducción a l a  H is to r ia . . . , pp. 164-170.
167 • -  Groult hace su afirm ación t r a s  re v is a r  lo s  fondos de

l i b r e r í a  ex is ten te s  en casa  del im presor valenciano , -  
Joan Rix de Cuba. Fondos que habían sido publicados 
por e l  P. Michel Ange. V id ., GROULT, Los m ísticos dé
lo s  P aíses B a j o s pp.  117-118.

168 • -  SOBRINO, Vida e s p i r i t u a l . . . . In troducción , s / f .
169 . -  I b id . ,  p . 150.
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C.- EL ENIGMATICO MUNDO DE LAS BEATAS

Las beatas han merecido pocas páginas en l a  h ia to  
r i a  de l a  e sp ir itu a lid a d  española* Oscurecidas por e l  in te 
ré s  que lo s  investigadores han prestado a lo s  grandes "maes 
tro s  e s p ir i tu a le s " , solamente en algunos casos excepcionales, 
se han hecho estud ios centrados en determinadas f ig u ra s  s ig  
n i f ic a t iv a s ,  casi-siem pre debido a l  aspecto heterodoxo de -  
su e sp iritu a lid ad *  Es a s í  como conocemos lo s  ejemplos singu 
la re s  de la  Beata de P ie d ra h ita , Isa b e l de l a  Cruz, María -  
C aza lla , F rancisca Hernández, y o tro s  nombres menos "famo
sos" entremezclados en tre  lo s  Alumbrados de Extremadura y -  
Andalucía*

D if íc i l  r e s u l ta  p re o isa r lo  que se en c ie rra  bajo 
e l nombre de beatas'* Bajo es te  ap e la tiv o  se re fug ian  d is t ln  
ta s  acepciones* "Mujer que v is te  hábito  re lig io so  y vive — 
con recogim iento, s in  pertenecer a ninguna comunidad* La — 
que vive con o tra s  en clausura o s in  e l l a  bajo c ie r ta  re g lá . 
La mujer muy dada a toda c lase  de devociones" (1)# Cualquie 
ra  de e s ta s  defin ic io n es  cuadran con l a  idea general que de 
la s  bea tas  tenemos*

Las beatas no son un fenómeno so c ia l exclusivo -  
del s ig lo  XVII* Desde lo s  primeros tiempos d e l c ris tian ism o  
h asta  hoy en d ía , siempre han ex is tid o  dentro de l a  Ig le s ia  
mujeres que han jugado un papel destacado por l a  forma s in 
gu la r de v iv i r  sus experiencias e sp ir itu a le s*  Ejemplos de -  
beatas encontramos dentro de lo s  movimientos de refoxva es
p i r i t u a l  acaecidos en lo s  s ig lo s  X III y XIV s Hermanos de la  
devotio moderna, begardos y beguinas, etc* También, en e l  -  
seno de la s  ordenes mendicantes, an te  e l  empuje de hombres 
y mujeres que querían v iv i r  una e sp ir i tu a lid a d  más r ic a  e -  
in te n sa , se a rb itra ro n  fórmulas como la s  te rc e ra s  órdenes, 
capaces de acoger ta n ta s  an s ias  de perfección  e sp ir itu a l*

Es precisam ente en l a  orden franciscana  donde me
jo r  acogida encuentran la s  beatas* Pero no es un fenómeno ~ 
espec ífico  del franciscanism o; también en tre  lo s  dominicos, 
agustin o s, c le ro  secu la r, e tc* , encontramos beatas que, con 
hábito  o s in  é l ,  viven su vida dentro del mundo que la s  c i r
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cunda y , a i  mismo tiempo» completamente a le jados de él*
Todavía hoy re s u l ta  enigmático y poco conocido e l  

mundo de la s  beatas* La carencia  de obras e s p ir i tu a le s  es
c r i ta s  de su mano hace d i f í c i l  su estudio» y nos ob liga a -  
ceñim os a la s  escasas b io g ra f ía s  disponibles* En muchos ca 
sos» todo lo  que de es te  mundo sabemos nos ha sido transm i
tid o  por sus confesores o m aestros e sp ir itu a le s*  'Esto en tra  
ña una d if ic u lta d , añadida» pues r e s u l ta  imposible d is c e rn ir  
l a  forma r e a l  de pensar y de v iv i r  de la s  beatasf5*

Desde siempre» la  mujer ha ten ido  un papel poco — 
re levan te  en l a  esp iritu a lid ad *  Su misma condición de mu
j e r  ha servido demasiadas veces como excusa simple para deji 
p re s t ig ia r  cualqu ier proyecto en e l  cual e l la  fuera  l a  pro
tagon ista1* En pleno s ig lo  XVIII» Fray Tomás Pérez» biógrafo  
de una de la s  beatas aquí estudiadas» no te n ía  inconvenien
te  en dejayios su opinión» harto  curiosa» sobre la s  mujeres* 
En concreto» Pérez veía  a s í  l a  re la c ió n  de la s  mujeres con 
e l  Sacramento de l a  Confesión! "Es muy c ie rto»  que en l a  mu 
j e r  ay gran d isposición  para l a  piedad, como dixo A ris tó te 
le s !  y para l a  benevolencia, economía, y o tra s  v irtu d es ,au n  
de la s  mas h ero icas, según Eurípides* Pero también es noto
r i a  l a  congénita a p titu d  de es te  sexo, para l a  nociva curio 
sidad, y nimio anhelo de saber, como lamenta toda l a  humana 
e s tirp e ; arru inada por es te  vano a p e ti to  de n u estra  primera 
Madre, en común s e n t i r  de lo s  sagrados In té rp re te s*  Así no 
es mucho, que su Divina Magostad, v incu le  e s te  desorden a -  
l a  índo le , y condición de l a  mujex** Es s in  duda, pensión de
la  flaqueza; tan  a f ín ,  y conexa con su s e r :  pues según San
Gregorio, lo  mismo es mujer, que mente flaca* Con todo t i e 
nen entero a lv e d río , para enfrenar su genios y red im irse de 
l a  servidumbre, que rinden a su misma vanidad! que como d i
ce e l  Señor, es andar s in  l ib e r ta d ,  esclavas de su ocasiona
da pasión de preguntar, y siempre dudosas, cansando Confeso
r e s ,  y consultando a  lo s  que venden sus f ic c io n e s , y sueños, 
por oráculos! y por esso muy expuestas a  l a  ilu s ió n "  (2)*

En un-plano más específicam ente e s p i r i tu a l ,  Fray 
Alonso de l a  Fuente, incansable descubridor de Alumbrados -  
por t i e r r a s  de Extremadura, no dejaba de sorprenderse por -
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e l  gran número de mujeres que encontraba en sus c o rre r la s  -  
evangélicas dedicadas a l a  v ida de oración y e sp ir i tu a lid a d ; 
E l i lu s t r e  dominico v e ía  con malos o jo s9 "que una gente tan  
simple y de tan  poco uso en la s  cosas de v ir tu d  tuv iesen  se  
ña les  tan  poderosas de san tid ad " . Para Fray Alonso, como p¡a 
ra  o tro s  muchos re lig io so s  de su época, l a  oración de contem 
p lac ión , etapa sublime de l a  escala  e s p i r i tu a l9 estaba veda 
da a l a  gente oomún; por eso9 ó l se se n tía  ofendido9 "porque 
habla en tre  e s ta s  mujeres tan to  ignorancia en la s  cosas gene 
ra le s  de la  ley  de Dios9 que apenas sabían la s  oraciones co 
muñes de la  Ig le s ia ;  y siendo lo s  su je to s  de e s ta  espec ie9 
habían subido de golpe a l a  contemplación divina" (3) *

Fray Alonso te n ia  razón en una cosa'. Las mujeres 
beatas eran gente sim ple9 del pueblo9 con poco estudio  y muy 
humildes s in  embargo 9 es d is c u tib le  su razonamiento de que 
dichas mujeres no pudieran gozar de l a  a l t a  contemplación -  
m ís tica , pues, fre n te  a su manera de pensar9 encohtramos e l  
de o tra  mucha gente tan  c u lta  como ó l que defendía l a  posi
ción c o n tra r ia . Ahí están  para dem ostrarlo lo s  m ú ltip les  •— 
ejemplos de mujeres b ea ta s9 que sé dedicaron a  l a  v ida esp i 
r i t u a l  con e l  beneplácito  de la s  au to ridades e c le s iá s tic a s  
s in  se r  nunca m olestadas por lo s  tr ib u n a le s  re lig io so s1. Los 
h is to riad o re s  de l a  e s p ir itu a lid a d  española siguen en ju ic ian  
do negativamente a la s  beatas a  pesar de esto s  ejemplos an
te s  aludidos*. Para muchos9 alumbradas9 hech iceras, y e p íte 
to s  peores, definen b ien  e s te  mundo enigmático de l a s  muje
re s  beatas*;

Las beatas ocupan un papel muy re lev an te  en e l  pa 
norama e s p ir i tu a l  valenciano de l a  segunda mitad del s ig lo  
XVII. Muchas de e s ta s  mujeres permanecen en e l  más oscuro -  
anonimato de la s  crónicas de la s  órdenes re l ig io s a s , en pa
peles m anuscritos, o en obras publicadas de dudoso in te ré s  
hoy en d ía '. O tras beatas tuv ieron  más su e rte ; sus nombres -  
son hoy conocidos, y su in flu en c ia  y m ag isterio  comienzan a  
se r  estudiados'. Ahí e s tá  e l  ejemplo de l a  beata  M argarita -  
Agullona, estrechamente vinculada a l  P a tr ia rc a  D.Juan de Ri 
bera y a o tro s personajes so b re sa lie n te s  de su tiempo# Tam
bién es conocido e l  nombre de la  beata F rancisca L lo p is , — 
pues e s ta  beata  e je rc ió  una no tab le  in flu e n c ia  sobre la s  f i
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guras del c lé rig o  valenciano F rancisco Jerónimo Simón, de -  
Fray,Antonio Sobrino de lo s  franciscanos descalzos, de lo s  
c a r tu jo s , etc*

En d e f in it iv a , l a s  r mujeres bea tas  no son un fenó 
meno ir re le v a n te  dentro de l a  e s p ir i tu a lid a d , n i  tampoco son 
todas e l la s  i lu s a s , h ech iceras, alumbradas u  o tro s  cualquie 
ra  c a li f ic a t iv o s  de signo peyorativo# E l ejemplo "e sp ir itu a l  
de muchas beatas h irv ió  de a c ic a te  para otros* Su magiste—• 
r io  e s p ir i tu a l  no se c irc u n sc rib ió  exclusivamente a l  mundo 
la ic o , ya que fue precisam ente dentro del mundo re lig io so  -  
donde más honda impronta dejaron'#

!*•- Las mujeres bea tas

Hombres y m ujeres la ic o s  tien en  p o s ib ilid ad  de v i 
v i r  su e sp ir itu a lid a d  de forma más p e c u lia r  a l a  común de -  
cua lqu ier persona# Son, s in  embargo, l a s  mujeres quienes —- 
destacan habitualm ente por su v ivencia  esp ec ia l de l a  r e l i 
giosidad#

Averiguar la s  razones de por qué la s  mujeres son 
más conocidas como bea tas nos l le v a r la  a r e a l iz a r  un estu 
dio exhaustivo del papel reservado a l a  mujer por l a  socie
dad barroca# Sin e n tra r  en profundidades, que por o tra  par
te  escapan a l  objeto de nuestro  tra b a jo , parece posib le  — 
aven tu rar algunas h ip ó te s is  razonables capaces de ex p lica r 
por qué muchas mujeres españolas del s ig lo  XVII buscan re fu  
gio en l a  re lig ión#

No es e l  s ig lo  XVII un s ig lo  f á c i l  en España# Tiem 
iPO de c r i s i s :  c a re s t ía  de lo s  a lim entos, hambres, epidemias, 
etc'# A esto s  fac to res  socio-económicos hay que añ ad ir l a  — 
c r i s i s  p o l í t ic a  v iv ida  por l a  Monarquía española, que se dg 
ja  s e n t i r  agudamente en lo s  reinados de F elipe  I I I  y F elipe  
IV# El hombre del S e isc ien to s  t ie n e  plana consciencia de es 
t a r  viviendo una época d i f íc i l*  En l a  documentación coetá
nea, hay continuas re fe re n c ia s  a l a  maldas de lo s  tiempos* 
Inc lu so , en la s  páginas e s c r i ta s  por M artín de A zp ilcue ta , 
Fray Tomás de Mercado, M artín González C e llo rig o , Luis Or— 
t i z ,  y o tro s , se hace i lu s ió n  a lo s  m ú ltip les  males que — 
aquejan a l a  Monarquía española, y se esbozan, a l  mismo —
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tiempo» lo s  posib les  remedios* La conciencia de c r i s i s  se -  
extiende en tre  lo s  h ab itan tes  d e l p a ís  (4)*

En un marco general de c r i s i s  siempre encuentran 
un d esa rro llo  más adecuado  ̂ l a s  soluciones extremas* La or± 
s i s  lanzará  a lo s  caminos a lo s  hambrientos» e l  bandidaje -  
se incrementará» etc* A l a  par que ocurre esto» se produce 
una tendencia de muchos h ab itan te s  a  buscar re fug io  en l a  -  
re lig ión»  para» de e s ta  forma» sublim ar ta n ta s  d ificu ltad es*  

Hombres y mujeres no su fren  por ig u a l la s  conse— 
cuencias de lo s  malos años** Los hombres siempre tien en  mayo 
re s  posib ilidades*  La misma sociedad e s tá  organizada en fun 
ción del hombre* A la  mujer le  e s tá  reservado un papel se
cundario; incluso» en lo s  momentos de c r is is »  la s  mujeres -  
ven cómo se co rtan  algunas de sus p o s ib ilid ad e s  natu ra les*  
Hastq la s  v ía s  de escape p rop ias de su sexo» convento y ma
trimonio» guarecer en trañar d if ic u lta d e s  añadidas en e l  s ig lo
xvir¿

Los conventos de mujeres aparecen saturados* "En 
no pocos conventos se exigen pruebas de nobleza para ing re
s a r" . Las dotes n ecesarias  para entrar* en l a  v ida  conventual 
sólo  pueden se r  ahora s a tis fe c h a s  por aq u e lla s  mujeres cuyas 
haciendas o p rogen ito res alcanzan para a p o r ta r  lo s  recursos 
necesarios* Muchas veces» n i s iq u ie ra  disponiendo de recúrv
eos económicos» es f a c t ib le  e n tra r  en lo s  conventos* En a l 
gunos casos» como o cu rría  en lo s  m onasterios femeninos de -  
patronazgo rea l»  había más o fe r ta s  de mujeres que p re ten 
dían e n tra r  en e llo s  que plazas* Esto provocaba a veces au
té n t ic a s  p resiones por p a r te  de l a  gente para que pudieran 
¿ingresar sus h i ja s  o fa m ilia re s  (5)*

Frente a lo  an te rio r»  ap a rte  la s  mayores oportuni 
dades que la  sociedad ofrece a lo s  hombres» lo s  conventos -  
de verane* continúan manteniendo la s  puertas ab ie rta s*  Nada 
o muy poco impide a lo s  hombres e n tra r  en l a  v ida conventual 
o c le r ic a l ;  su d isposic ión  personal es más que su fic ien te*

E l matrimonio es l a  o tra  a l te rn a tiv a  n a tu ra l  que 
l a  sociedad d e l s ig lo  XVII ofrece a l a  mujer; pero también 
ahora» e l  matrimonio tie n e  sus inconvenientes* Las co n ti
nuas guerras de la  Monarquía suponen una san g ría  continuada
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de hombres» Aparte de l a  normal desproporción numérica en
t r e  lo s  sexos, hay que añad ir ahora la s  guerras* Pero no só 
lo  e s ta s  razones apoyan l a  e x is t in c ia  de un menor número de 
matrimonios» También l a  c r i s i s  general y sus m anifestaciones 
s ingu lares inciden  negativamente en lo s  matrimonios»

O tras causas menos c a ta s tró f ic a s  que la s  h as ta  aho 
r a  expuestas pueden dar una exp licación  razonable del porqué 
muchas mujeres deciden l le v a r  adelante un p lan  de v ida esp i 
r i t u a l  más riguroso  que e l  resto» La re l ig ió n  impregna todas 
la s  fa ce ta s  de l a  v ida  de lo s  m ortales en e l  s ig lo  XVII» Cié 
rig o s  y f r a i l e s  d esa rro llan  su m agisterio  en tre  e l pueblo• -  
Su labo r no se l im ita  a l  p ú lp ito , o f ic ia r  Misa y o tro s  menes 
te re s  específicam ente ec le s iá s tico s»  Viven con e l  pueblo y 
sobre é l e je rcen  su in flu en c ia . Dentro del pueblo, la s  muj¿ 
re s  son l a  p a r te  del te jid o  so c ia l en más estrecho  contacto 
con lo s  se rv ic io s  de l a  Ig lesia»  E lla s  a s is te n  a  lo s  ac to s - 
l i tú rg ic o s  con mayor frecuencia  que lo s  hombres» Sobre e l la s  
se d e jan ^ sen tir  mayormente la s  d oc trinas que se pred ican . -  
Algunas mujeres quieren cambiar de v ida . El mundo no s a t i s 
face todos sus anhelos» La re lig ió n  le s  o frece  o tra s  a l t e r 
n a tiv a s ; una v ía ,  un camino donde dar s a l id a  a sus pequeñas 
o grandes f ru s tra c io n e s , sublimar su v ida  m atrim onial, o -  
simplemente, d e s a r ro lla r  de forma más s in g u la r  sus v ivencias 
e sp ir itu a le s»

Para muchas mujeres ya hemos v is to  que no es posi 
b le  l a  v ida conventual» A l a  in fla c ió n  de mujeres en lo s  -  
conventos conviene añad ir ahora l a  incom patib ilidad  en tre  -  
convento y matrimonio. Pero hay o tra s  so luciones. "No pocas 
m ujeres, ante l a  d if ic u l ta d  de in g resa r en un convento, fo r  
maban b e a te r io s , llamados entonces "emparedamientos", con— 

v gregaciones de donoellas y viudas que se re c lu ía n  en una ca 
sa  contigua a un templo, ca s i siempre una parroqu ia , a l a  -  
que daban v i s ta  por medio de una r e ja  o tr ib u n a ; obedecían- 
a i  párroco , se mantenían de su trab a jo  o del producto de sus 
b ien es, y con frecu en c ia , guardaban l a  re g la  de S. Agustín" 
(6) .

En V alencia, a  lo  largo  del s ig lo  XVI, quizás como 
producto de l a  in f lu e n c ia  e je rc id a  en e s ta s  t i e r r a s  por be** 
gardos y beguinas, o simplemente por la s  razones esbozadas- 
a n te s , e x is ten  ejemplos de mujeres que, b ien  en sus casas so 
l a s  o en comunidad con o tra s  m ujeres, emparedadas o no, de-
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dican e l  re s to  de sus d ias  a  l a  re lig ión*  Son la s  beatas* -  
Un fenómeno so c ia l de indudable in te ré s  e im portancia en la  
e sp ir itu a lid a d  valenciana del s ig lo  XVII*

M*A* 0re lla n a , en su "Tratado h is tó r ic o  apo logéti 
co de la s  mujeres emparedadas" (V alencia 1887)» pone de re 
lie v e  l a  ex is ten c ia  de abundantes casos de emparedamientos 
en V alencia durante e l s ig lo  XVI* Al lado de emparedamien
to s  forzados de mujeres motivados por l a  imposición de pe
nas o ca s tig o s  por conductas c o n tra r ia s  a l a  ley.; 0re lla n a  
alude a lo s  emparedamientos que obedecen a m otivaciones re 
lig io sa s*  En es te  caso» lo s  emparedamientos son algo volun
ta rio»  librem ente elegido por la s  mujeres» quienes escogen 
e s ta  forma de v ida "con aprobación de confesores y parien
te s  para más q u ie ta  y pacíficam ente que en sus casas» e je r 
c i ta rs e  en e l  silencio»  labor» v ir tu d es  y pen itenc ias"  (7 )r* 

X*a expresión emparedarse no debe se r  entendida — 
lite ra lm en te  como encerrarse  en tre  cuatro paredes s in  comu
nicación  alguna con e l mundo ex terio r*  Para Juan B au tis ta  -  
Corachán» damos e l  nombre de emparedamiento» "por s e r  un en 
cerramiento o s i t i o  re tira d o  en que se co n s titu ía n  para mo
r a r  de propósito  con e l  f in  de te n e r  oración» v iv i r  a Dios 
solo» y no d e ja rse  v er del público más que en lo  muy p re c i
so» abstrayéndose del t r a to  y comercio del siglo» y v iv i r  -  
en tre  cuatro  paredes" (8) • A pesar de e s ta s  defin i-* .ciones 
creemos que no ex is te  d ife ren c ia  alguna en tre  emparedamien
to» b ea te rio  o erem itorio  urbano* Cualquiera de e s ta s  acep
ciones es v á lid a  para expresar l a  idea de que una mujer o -  
v a ria s  vivan re ti ra d a s  del mundo dedicándose a la  oración* 
%Sin embargo» como b ien  p rec isa  Juan B au tis ta  Corachán» e l  -  
emparedamiento no presupone» como a veces se ha pensado,ale 
jamiento d e f in it iv o  del mundo; pudiendo la s  bea tas o muje
re s  emparedadas mantener re lac ió n  con sus fam ilias»  perso
nas e s p ir i tu a le s ,  confesores, etc*

A lo  largo  de l s ig lo  XVI ex is ten  abundantes casos 
de mujeres emparedadas en Valencia* Adosadas a algunas pa
rroqu ias va len c ian as, habían casas donde v iv ían  mujeres en
cerradas dedicadas a l a  oración* En l a  P arroquia de San An
drés v iv ía  emparedada en 1331 una b ea ta  llamada Q u ite ria  de
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Mora y , en 1578, l a  beata so r Ana Sanchiz. También9 en l a  Pa 
rroqu ia  de San Lorenzo9 su je ta s  a  l a  re g la  de l a  Orden Fran 
ciscana, v iv ían  emparedadas en 1571 la s  beatas Magdalena Ca 
labu ig , C ata lina  Vesant9 Geronima Franca, M artina Franca y 
Esperanza A paric io . Todavía en 1595* re s id ía n  en e s ta  parro  
quia t r e s  de la s  beatas an tes citadas*  Casos parecidos de em 
paredamiento ten ían  lu g ar en la s  parroquias de San Esteban, 
Santísim a Cruz, Santa C a ta lin a , y en o tra s  de l a  ciudad y -  
re ino  de V alencia.

Un caso s in g u la r de emparedamiento lo  constituye  
Angela Genzana de Palomino. E sta  beata  se vio  obligada a sa 
l i r  de su re fug io  en 1611, cuando llevaba t r e in ta  años empa 
redada, porque amenazaba ru ina  l a  Ig le s ia  de San Esteban.

E special im portancia dentro de l a  ciudad de Valen 
c ia  adquiere en e l  s ig lo  XVI e l  b ea te rio  de l a  c a lle  Ren—- 
g lons. Es1^ b ea te rio  se constituyó  en 1528, cuando la s  bea
ta s  d e l convento de Je ru sa lén  se tra s lad a ro n  a  una casa ub i 
cada en dicha c a l le .  A l l í  v iv ían  en comunidad un grupo de -  
mujeres su je ta s  a l a  reg la  de San F rancisco . E l b ea te rio  — 
era prolongación de o tro  que se fundó en V alencia en e l  s i 
glo X III . Muchas beatas b r i l la ro n  por su ejemplo en e s te  bea 
t e r io ,  destacando en e l  s ig lo  XVI l a  im portante f ig u ra  de -  
M argarita Agullona (9 )•

Fuera de la  ciudad de V alencia, esp ec ia l mención 
merecen lo s  emparedamientos de B ocairente y Onda. Según na
r r a  la  crónica de V iciana, hay un monte en B ocairente donde 
ex is te  "un emparedamiento de s ie te  honestas y venerables mu 
geres emparedadas. La prim era que se emparedó fué Sor Ceci

l i a  Ferres l a  cual vino de l emparedamiento de Santa Cruz de 
V alencia. E sta  casa fue comenzada en e l  año 1537* y en e l  -  
año 1554 se encerró la  prim era emparedada en e s ta  I g le s ia ,  
so t i t u l o  de Monte C alvario . E stas emparedadas llev an  hábi
to  de l a  te rc e ra  reg la  de S .Francisco" (1 0 ).

En e l  caso de Onda, V iciana se muestra más e x p líc i 
tox "Y en l a  Ig le s ia  (de Onda) hay un emparedamiento donde 
están  encerradas s e is  honestísim as mugeres B eatas, con e l  -  
hábito  y re g la  de S .F rancisco , y son habidas por un dechado 
de v ir tu d  y san tidad  de v id a .' Y siempre suele haber en e s te  
emparedamiento algunas mugeres muy exemplares y provechosas
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para la s  honradas fam ilias  de Onda9 y para rogar a l  Señor -  
por e l  b ien  y conservación de la  t i e r r a "  (1 1 ).

£1 emparedamiento de Onda fue fundado por Leonor 
Forés* E sta  m ujer, a l  quedar v iuda, v iv ió  en V alencia con su 
h i ja  Angélica durante once años* Disponiendo de hacienda, -  
"dedicóse a l  recogim iento, siendo su empleo v i s i t a r  Ig le s ia s  
y frecu en ta r Sacramentos, y para mayor perfección  tomó e l  -  
hábito  de l a  te rc e ra  orden da pen iten c ia  de S .F rancisco , en 
e l  cual v iv ió  once años en V alencia, con recogimiento y £ran 
des m uestras de santidad"* E sta  perfección  no debía colmar 
sus inquietudes re lig io s a s , pues, finalm ente, decidió  t r a s 
lad a rse  a Onda para encerrarse e*a su h i ja  y o tra  mujer l l a 
mada Leonor Masquefa (12)*

Un caso s in g u la r de emparedamiento en cueva lo  — 
constituye  e l  de Inés Pedrés y A lpicat* E sta  mujer, más cono 
cida como <fca Venerable Inés de Moneada, huyó de l a  casa de 
sus padres siendo n iña, y se re fug ió  en una "encumbrada e -  
in acces ib le  cueva en lo s  montes de Porta-C oeli"*  Aquí v iv ió  
durante toda su vida disimulando su sexo con t r a je s  de hom?- 
b re , h as ta  que se descubrió a  *su muerte que era  una mujer"
( 1 3 ) .

2*- Medio S ocial de Procedencia de la s  beatas

La exigencia por p a rte  de la s  órdenes re lig io s a s  
femeninas de una dote para e n tra r  en sus conventos ayudó po 
sitivam ente a que muchas mujeres d e sa rro lla ran  su v ida esp i 
r i t u a l  en e l  siglo* Privadas de medios económicos su fic ie n 
t e s ,  algunas mujeres in ten tan  l le v a r ,  bajo l a  d irecc ión  de 
sus confesores o padres e s p ir i tu a le s ,  una v ida  de recogimien 
to  y de distanciam iento  d e l mundo, dentro de l mismo mundo*

La procedencia so c ia l de la s  mujeres beatas no es 
uniforme* La mayor p a rte  de la s  beatas proceden de lo s  es
t r a to s  so c ia le s  más bajos, aunque no son ra ro s  lo s  casos de 
beatas p e rten ec ien tes  a grupos so c ia le s  detentadores de un 
c ie r to  b ie n e s ta r ; incluso , es posib le  encontrar beatas p e r te  
nec ien tes a lo s  sec to res  más d is tin g u id o s de l a  sociedad*

M últip les modelos de mujeres beatas encontramos -
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en l a  "Chronica" de l a  descalcez franciscana  de Fray Antonio 
Panes* Los ejemplos recogidos por Panes so b resa lie ro n  todos 
en alguna fa ce ta  de l a  v ida e sp ir itu a l*

No todas la s  beatas tien en  e l  mismo origen social*  
La cuna es un fa c to r  im portante que separa a unas de otras* 
En muchos casos» l a  cuna marca l a  adopción de una determina 
da forma de e sp ir itu a lid a d ; en o tro s casos» l a  e lección  de 
l a  fam ilia  r e l ig io s a  se rá  lo  que determine l a  e lección  de -  
xana e sp ir itu a lid a d  u  otra*

Los au to res de b io g ra f ía s  de mujeres bea tas no -  
pretenden esconder l a  bajeza so c ia l de donde proceden sus -  
re tra tad as»  pero» u t i l iz a n  c ie r ta s  fornas e s te reo tip ad as  y 
barrocas para r e f e r i r s e  a ello* Fórmulas cornos ”de honestos 
padres» no ricos» según la  estim ación d e l sig lo» pero l a  -  
verdad muy dichosos» pues merecieron te n e r  t a l  h i ja  (14); -  
“pobres» ppro honestos y trab a jad o res” (15)* En o tro s casos» 
cuando l a  riqueza de su origen es evidente» lo s  b iógrafos -  
no dudan en señ a la rlo ; así»  Fray Antonio Panes r e f ie re  de la  
beata de Oliva Isa b e l Juans “era de lo  más c a lif ic a d o  y r i 
co de aquella  v i l la "  (16)* También l a  b ea ta  Isa b e l de l a  Paz 
procede de un medio so c ia l a lto*  Sus padres» vecinos de Mur 
cia» fueron Luis García de Mendoza y Doña Ginesa de Aillón* 
Su abuelo» Diego García de Mendoza fue Regidor de Murcia y» 
después» Gobernador de l a  V il la  de H avanilla (17)*

S i ya la s  c ircu n stan c ias  socio-económicas de l a  -  
época dejan poco margen a l a  gente para ascender en l a  esca 
l a  social»  la  v ida e s p i r i tu a l  dentro d e l mundo no parece e l  
veliculo más adecuado para conseguir cambiar de clase* Las -  

%beatas son mujeres de su tiempo» y salvo casos excepciona
les» viven dentro de su mundo» trabajando para  ganar su sus 
ten tó  y sufriendo como l a  sociedad en l a  que viven lo s  r i 
gores y bonanza de lo s  tiempos*

La bea ta  Inés Juana García estaba ta n  obligada a 
tr a b a ja r  por su madre “que de coger seda” » se l e  l i s ia r o n  -  
la s  manos* Tanto tiempo le  ooupaba su tra b a jo  que no podía 
ded icarse a l a  oración* S i algún ra to  descuidaba sus faenas 
y oraba» p illá n d o la  su madre» “l a  castigava muy ásperamente
dándole con un palo" (18) * Las hexmanas Is a b e l y Ana Medina»
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a pesar de que su casa " era de la s  b ien  puestas» y acomoda
das que av ía  en V illena" , ayudaban a sus padres te jien d o  en 
una t e l a r  de su casa (19) • B ea triz  Ana Ruiz, beata  de Guar- 
damar, tuvo que dedicarse a la v a r ropa ajena primero y» des* 
pués, a p ed ir limosna para poder su s ten ta rse  (20)* Un ejem- 
pío excepcional, aunque no parece que en e s te  caso e l la  bus 
cara su susten to  con e l  tra b a jo , lo  tenemos en la*beata  Ma
r í a  de Jesús* De e l la  r e f ie r e  Fray Antonio Panes* "Su o rd i
n a r ia  comida eran hojas de vergas o la s  co rtezas de melón* 
que se h a llav a  por lo s  muladares: é s ta s  cozía en agua, y — 
le s  echava un poco de pim ienta y a jo  con muy poco azey te , y 
comía d e llo , y s i  caso le  sab ía b ien , mezclava cantidad de 
cen iza , para que perd iesse e l  sabor"* No probaba nunca l a  -  
carne, y e l  pan que comía era  tam mohoso y duro, " que era  
necesario  p a r t i r lo  con una piedra" (2 1 ).

Hpbo beatas que, a p a r t i r  de un determinado momen 
to  de su v id a , no necesita ron  t ra b a ja r  para alimentarse*Con 
seguida una c ie r ta  fama de santidad e incluso  h ijo s  e s p ir i 
tu a le s ,  hay bea tas que viven de l a  caridad  y regalos de p er 
sonas no tab les  que la s  a tienden  y dan dinero para poder sus 
ten tarse*

La bea ta  Francisoa L lopis tuvo muchos valedores a  
lo  la rgo  de su prolongada vida* Durante un tiempo tra b a jé  -  
en su casa* Su madre no comprendía su manera de v iv i r ,  pues 
l e  dec ía : "n i p ares , n i  c r ia s ,  n i  s irv e s  marido, como tu s  -  
hermanas" (22) • Pero l a  excelencia de su v ida e s p ir i tu a l  mo 
v ié  a su padre e s p ir i tu a l ,  Miguel Fuentes S*I*, dado que " e l  
su je to  era  tan  delicado , y flaco  para t r a b a ja r ,  y e l  exerc i 
pió de l a  o ración  continua l a  te n ía , quanto a lo  e x te r io r , 
c a s i consumida, y desecha; y sino trab a ja v a , no te n ía  con 
que su s te n ta rse " , a  buscarle  un hacedor* Entonces, e l  P* -  
Fuentes "rogó a un h ijo  suyo muy e s p ir i tu a l  y devoto, Oiuda 
daño de V alencia, llamado Ponza, que cada semana le  acudie 
se con una limosna que vendría a  se r  como quarenta, o c in -  
quenta escudos a l  año; y con esto  v iv ía  l a  s ie rv a  de D ios, 
y su madre, que ya era  v ie jís s im a , s in  te n e r  n i  s o l ic i tu d , 
n i  cod ic ia  demás overea de l a  t i e r r a ,  n i  o tro  humano a r r i 
mo, n i  propiedad en e lla "  (23)*
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Inés Juana Garoía es una b ea ta  p e c u lia r  por su -  
am istad con e l  Beato Fray N icolás F ac to r9 y por te n e r como 
confesor a Fray Luis Bertrán# Fray Luis in te rv in o  en l a  v i 
da de l a  beata  para conseguir que su madre le  pexm itiera de 
d ica rse  a la  re lig ión#  Fray Luis decid ió  d a rle  t r e s  sueldos 
con e l  f in  de e v ita r  que se p erd ie ra  un e s p ír i tu  tan  noble# 
Estos sueldos se lo s  dio e l  santo dominico toda su v ida; in  
clusOf una vez muerta ya l a  madre de l a  beata# Tan santos -  
varones no fueron lo s  tínicos que p ro teg ieron  a l a  b ea ta  — 
Inés# S ingular aprecio  de su persona tuvo l a  Duquesa de ~  
F ríass  "M ientras estuvo l a  duquesa en V alencia9 demás de — 
d a rle  todo lo  necessario  para e l l a 9 y una c r ia d a 9 l e  haz ía  
o tra s  p a r tic u la re s  limosnas; y aviéndose id o 9 no se o lv id a - 
va de socorrerla#  Embióle desde Milán en una ooasiÓn c ien  -  
ducados 9 y o tra s  vezes dentro de la s  c a r ta s  l a  rem itía  a lgu  
nos doblon%39 rogándole no se o lv idasse d e lla ,  y de toda su 
casa" (24)•

También la  beata Elena M artínez encontró su pro
tec to r#  H ija e s p ir i tu a l  de Fray Antonio Sobrino9 e l  f r a i l e  
descalzo consiguió que D«Francisco Calderón* padre de D«Ro
drigo Calderón, privado de F elipe  I I I 9 l e  enviara todos lo s  
años una ayuda en dinero para l a  beata (25) •

E special re levancia  merece e l  ejemplo de l a  bea ta  
B ea triz  Ana Ruiz# A d ife ren c ia  de la s  que d esa rro llan  su l a  
bor en una gran ciudad como V álencia9 B ea triz  es beata  en -  
Un pueblo pequeño como Guardamar# Tras una v ida no exenta -  
de escándalos 9 B eatriz  encuentra p ro tección  en l a  persona -  
de l S ec re ta rio  del ayuntamiento de Guardamar Miguel P u ja lte#  
JSste, todavía casado y con h i jo s 9 no duda en ayudarla con -  
todos lo s  medios a su alcance# Después9 cuando P u ja lte  se -  
hace sacerdo te9 contintía su protección sobre B e a tr iz 9 b as ta  
e l  punto de l le v á rs e la  a e l la  y a sus t r e s  h ijo s  a v iv i r  con
é l  (26 ).

E l medio so c ia l d e l cual proceden la s  bea tas no ex 
p lic a  de forma su fic ie n te  su u l t e r io r  comportamiento e s p i r i 
tu a l;  s i  b ien , , .> e l  medio so c ia l p o s ib i l i t a  e l acceso
a face tas  de l a  v ida que9 h as ta  c ie r to  punto9 parecen veda
das a lo s  pobres# Nos referim os9 concretam ente, a l a  c u ltu 
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r a ,  entendiendo e s te  concepto en su forma mas prim aria co
mo es e l de saber le e r  y esc rib ir*  S in embargo» pese a que 
l a  mayoría de la s  beatas son analfabetas»  e l lo  no d i f ic u l ta  
su acceso a  lo s  d e le i te s  e s p ir i tu a le s  reservado? para lo s  -  
e s p ír i tu s  más selec tos*

Son pocas la s  beatas valencianas que han ten ido  -  
p o s ib ilid a d  de acceder a  una c u ltu ra  prim eria* La beata  I s a  
b e l de l a  Paz es qu izás una excepción* Procedente de una fa  
m ilia  acomodada de Murcia» Isa b e l ” e so riv ía  d iscursos mora
le s  con ta n ta  a lteza»  y e ficaz  doctrina» que varones muy — 
doctos se aprovecharon en e l  p ú lp ito  dellos» como lo  hazía  
e l  I l lu s tr ís s im o  Señor Doctor Cámara» Obispo de Salamanca» 
siendo Canónigo D octoral de l a  san ta Ig le s ia  de Cartagena» 
y Confesor de la  Venerable Madre11 • No conforme con esto» l a  
bea ta  Is a b e l esc rib ió ' doce cuadern illo s  donde e l la  misma con 
tab a  sus experiencias e sp iritu a le s*  A lo s  mismos re lig io so s  
se a tre v ía  a  e s c r ib ir  l a  beata  dándoles consejos: ”Tuvo in s  
t in to  e sp ec ia l de Dios para e s c r iv ir  a ..c ie rto s  R elig iosos -  
unas c a r ta s  e sp ir itu a le s»  dándoles algunos documentos» y — 
av isos im portantes para sus conoiencias» y aprovechamiento 
in te r io r ” (27)*

E l Bayle de M acastre Francisco M artínez es o tro  -  
ejemplo de beato con c ie r to s  conocimientos cu ltu ra les*  Cuen 
t a  Fray Antonio Panes» que ”era muy amigo de le e r  l ib ro s  es 
p ir i tu a le s»  especialm ente se consolava mucho con e l  de l a  -  
Madre san ta  Teresa; porque segdn ó l l e  comunicó a una perso 
na e s p ir i tu a l  muy digna de fe» le  llevava  nuestro  Señor por 
e l  camino de la s  in te r io re s  moradas» de que t r a t a  l a  santa» 

ven la s  quales»dixo» av ía  hallado  grande luz» y aprovecha
miento para su alma» y l a  de sus próximos” (28)•

Los ejemplos de l a  bea ta  Isa b e l de l a  Paz y de l -  
beato Francisco M artínez no deben d e sv ir tu a r  l a  realidad*La 
mayoría de la s  bea tas  no saben leer»  y se ven obligadas a  -  
ayudarse hac ia  l a  oración mediante o tro s  procedimientos d is  
t in to s  a lo s  de l a  le c tu ra  de l ib ro s  e sp ir itu a le s*  La beata  
Elena M artínez se aprendía de memoria e l  o f ic io  de n u estra  
Señora para  poder o ra r  (29)*

La m editación sensib le  en determinados pasa jes d e l
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Nuevo Testamento es l a  forma más genéralmente u t i l iz a d a  por 
la s  beatas en lo s  primeros años de su p ereg rin a je  e s p i r i tu a l .  
Elena M artínez gustará  de m editar e l  pasa je  b íb lic o  de la  -  
huida a  E gipto9 "hasta  que comentó a le e r ,  lo  qual aprendió 
con mucho trab a jo ; porque además de no te n e r  M aestro, era -  
muy poco e l  tiempo que le  sobrava de sus haziendas" (30)•

Pese a que l a  mayoría de e l la s  carecen de estud ios, 
e , in c lu so , no saben n i s iq u ie ra  le e r  n i  e s c r ib i r r  ya hemos 
dioho an tes que van a  d is f ru ta r  en su vida e s p ir i tu a l  de lo s  
más a lto s  d e le ite s*  Revelaciones d iv in as , desposorios e s p ir i  
tu a le s , arrobos, é x ta s is , e tc , no son excepcionales en sus 
vidas* Para muchas de e l la s ,  no en trañará  excesiva d i f ic u l 
tad  aden trarse  en caminos tan  escabrosos y d i f í c i l e s  como -  
son lo s  de l a  a l t a  contemplación m ís tic a .

E l beato M artín Alonso, de quien Panes no nos su
m in is tra  datos que perm itan t r a s lu c i r  grandes dotes in te le c  
tu a le s , daba ch a rlas  e s p ir i tu a le s  en lo s  conventos de mon
jas* Y no solo eso, sino que e l  Señor le  había concedido la  
g rac ia  de g u ia r a la s  almas por la s  v ía s  de la  oración , y r  
d a rle s  in s tru cc io n es o reg la s  para que ade lan taran  en e l l a ,  
h asta  l le g a r  a l a  cumbre de la  perfección ; "eran  m uchíssi— 
mas la s  personas, que a ó l acudían, y no fueron pocas la s  -  
que aprovecharon con sus consejos, y san ta  d o c trin a , a ju s ta  
t a  a la  de lo s  san to s , y a l  estado de cada uno" (31)* Mar
t í n  Alonso, que a l  parecer tuvo c ie r to s  problemas con la  In  
qu isic ión  a l  s e r  acusado voladamente de Alumbrado, exponía 
a sus e s p ir i tu a le s  monjas "proposiciones muy profundas, y -  
m ís tic a s , sacadas del l ib ro  del Venerable Fray Juan de la  -  
Cruz, llamado, Noche oscura*•*" (32)*

S ingu lar in te ré s  merecen lo s  casos de la s  beatas 
Francisca L lopis y B ea triz  Ana Ruis*

Tanto F rancisca L lopis como B ea triz  Ana Ruiz son 
dos beatas i le t r a d a s ,  lo  que no le s  impide a  ambas adentrar
se en l a  a l t a  contemplación y gozar en e l la  de m á ltip le s  re  
velaoiones y v is io n es  d iv in as . En uno y o tro  caso, no van a 
se r  la s  beatas quienes escriban  sus ex perienc ias. Serán sus 
confesores, p ro te c to re s , o d ire c to re s  e s p ir i tu a le s  quienes, 
t r a s  s e r le s  narradas sus m á ltip le s  v is io n es  y revelaciones
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por la s  beatas» nos re f ie ra n  la s  zalamas por esc rito*
Fray Tomás Pérez» biógrafo de l a  bea ta  a l ic a n tin a  

B ea triz  Ana Ruiz» no duda en arrem eter duramente con tra  l a  
excesiva p ro life ra c ió n  de san teros y beatas» a s í  como en se 
ñ a la r  l a  d if ic u l ta d  que entraña d is c e rn ir  lo  bueno de lo  — 
fa lso  en l a  e sp iritu a lid ad *  En tina extensa c ita»  e l  f r a i l e  
agustino nos r e f ie r e  su s e n t i r  en este  asunto* '
"Juzgo no se. lam entarían  ta n ta s  caídas púb licas con desdoro 
de la  v irtud»  y d esa lien to  de algunas almas tímidas» n i  e l  
Santo T ribunal de l a  In q u is ic ió n  tu v ie ra  tan to  que hazer»si 
a l a  c la ra  luz  de e s ta s  máximas m ísticas» que lo s  Santos» y 
expertos nos dexaron» se examinaran algunos e s p ír i tu s  de •— 
Santeros y Beatas» que con un austero» y a l  parecer modesto 
ex te r io r ; con afectados ademanes» y ruido de p en iten tes  •— 
exercicios» y quexas de s e r  molestados de lo s  demonios» to  
do lo  lleq ^n  de revelaciones; publicando» que le s  bablan -  
lo s  Angeles» l a  Virgen» y la s  almas del Purgatorio» y o tra s  
ja c tan c ia s  de e s te  número» s in  más destino» que complacer -  
l a  vana curiosidad» y boba devoción de algunos» o algunas» 
que la s  v io len tan  con importuna credulidad» a que pidan a l  
Señor» s i  e l  alma e s tá  en e l  Purgatorio» y quando ha de sa
l i r :  s i  ha de nacer hijo» o h i ja :  s i  e l  p ley to  tendrá  éx ito  
favorable; y o tra s  im pertinencias de es te  tamaño* Y e llas»  
pagadas de l a  aceptación» y cobrando de contado sus regalos» 
a t í tu lo s  de lim osnas: dizen lo  que se le s  antoja» o lo  que 
le s  sug iere  e l  demonio: acertando alguna vez por casualidad : 
o porque lo  que anuncian cae baxo e l  n a tu ra l  conocimiento -  
del demonio» y feste se lo s  revela; y engreídas d e l concepto 

% que han usurpado» s i  a l  p rin c ip io  tuv ieron  algo de buen es
p ír itu »  para todo en una re finada  h ip o c re s ía : origen» y fo
mento de horrendos» y to rpes  p recip ic ios»  que quando se can 
sa la  Divina Paciencia» se oyen» y ven con escándalo de unos» 
rubor de otros» y perd ic ión  de e llo s  mismos" (33)*

A pesar de todo lo  an terio r»  y aunque se vio acusa 
da de vagabunda y hech izera en su vida» atorm entada por lo s  
demonios» ten tada  por re lig io so s»  y o tra s  esp ec ia les  cosas» 
Fray Tomás no duda en dar c réd ito  a  la s  v is io n es  sim bólicas 
de su beata» dedicando una p a rte  im portante de su extensa -
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b io g ra f ía  a comentar dichas visiones* Más aún, pese a que no 
te n ía  ningún tip o  de estud io s, es t a l  l a  excelencia de sus 
v is io n es  que, según Fray Tomás Pérez, parec ía  "avía con p er 
fecc ién  estudiado la s  Teologías M ística , y E sco lás tica ’̂  34)• 

F rancisca L lopis no es hoy una beata  desconocida* 
Ya hemos v is to  su indudable im portancia en la  vida de Fran
cisco  Jerónimo Simón y en l a  de Fray Antonio Sobrino* Apar
te  de e s to , F rancisca es conocida por o tra s  pecu liaridades 
que después analizaremos* En e l  tema que ahora nos ocupa, — 
diremos, que Francisca L lopis accede a todas la s  formas su
blimes de l a  m ís tica  careciendo de estudios* Desposorios es 
p i r i tu a le s ,  a rrobos, éx ta s is  y revelaciones están  p resen tes 
y son v iv idos por l a  beata de Alcoy* S in embargo, F rancisca 
se encuentra con un contratiem po: es incapaz de e s c r ib ir  to  
do aquello  que místicamente experimenta* El contratiempo no 
será  g ra v ^  Una pluma sublime, l a  de Fray Antonio Sobrino, 
se encargará de tra s la d a r  a l  papel todas la s  revelaciones y 
experiencias su frid a s  por l a  beata* Día a Día, año a año, — 
Fray Antonio Sobrino nos de jará  t r e s  gruesos volúmenes es
c r i to s  de su mano* Cuando f a l t a  Fray Antonio Sobrino, o tro s  
hermanos de la  descalcez franciscana le  s u s t i tu ir á n  en s i t  — 
ingente labor* (35)*

Hasta quí hemos v is to  l a  escasa o nula preparación 
in te le c tu a l  de l a  mayoría de la s  beatas valencianas, f ru to  
en gran p a rte  d e l medio so c ia l del cual proceden. A pesar -  
de su escasa preparación, no se a rred ra rán , adentrándose en 
lo s  sec re to s  más a l to s  y oscuros de l a  M ís tica . P reguntar
nos, cómo es posib le  que mujeres tan  i le tr a d a s  lleg a ra n  a as  
cender por caminos tan  sublimes, sólo tie n e  una respuesta  -  
c la ra  para noso tros: l a  in flu en c ia  de lo s  d ire c to re s , confe 
sores y m aestros e s p ir i tu a le s  en sus v idas fue algo d e c is i
vo*

3*- In flu e n c ia  de confesores y m aestros de e s p ír i tu  en 
l a  v ida de la s  b ea ta s*

tfS i para lo s  pasos de n a tu ra leza  hay necesidad de 
maestro y gu ia , ¿qué será  para lo s  pasos de gracia? S i para
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lo  e x te r io r  y aparente es m enester m aestro, ¿qué será  para 
lo  In te r io r  y secreto? Si p ara  l a  teo lo g ía  m oral, esco lás
t i c a  y ex p o sitiv a , que olaramente se enseñan, ¿qué se rá  pa 
r a  l a  m ís tic a , se c re ta , reservada y obscura? Si para e l  -  
t r a to  y obras e x te r io re s , ¿ qué se rá  para  e l  in te r io r  trac
to  con Dios?” (36).

Pocos autores han e sc r ito  páginas tan  b r i l la n te s  
y c la ras  acerca de lo s  confesores y d ire c to re s  e s p ir i tu a le s  
como lo  hizo e l  todavía m aldito Miguel Molinos. En su "Gula 
E s p ir i tu a l" , quizás sea l a  p a r te  dedicada a lo s  confesores 
y d irec to re s  e s p ir i tu a le s  l a  que menos pueda inducim os a  
pensar que su au to r deba con tinuar siendo uno de lo s  gran
des h e res ia rca s  de l a  Ig le s ia  o a tó lic a . La v inculación  a -  
Valencia de Miguel Molinos -aqu í pasó lo s  años de su forma 
c ió n -, y lo s  in te n to s  de a g lu tin a r  en tom o a su f ig u ra  to  
da l a  r ic a  y f lo re c ie n te  e sp ir i tu a lid a d  valenciana de l a  -  
prim era mitad del s ig lo  XVII, nos viene b ien  para , s in  per 
der de v is ta  la s  opiniones del aragonés, t r a t a r  de l a  im— 
p o rtan c ia  que sobre la s  bea tas tienen  confesores y d irec to  
re s  e s p ir i tu a le s .

Amargamente se quejaba Santa Teresa de haber an
dado más de v e in te  años desorien tada en l a  v ida  e s p ir i tu a l  
por no haber encontrado buenos maestros de e s p ír i tu .  "Por
que yo no h a llé  m aestro, digo confesor que me en tendiesse , 
aunque lo  busqué, en v e in te  años después de esto  que digo". 
Todo eran fru s tra c io n e s  para  l a  san ta ; confesores y maestros 
in ep to s , -" ile tra d o s "  lo s  llam a e l l a - ,  confundían su e s p ír i  
tu ;  " lo  que e ra  pecado v e n ia l, decíanme que no e ra  ninguno; 
lo  que era  gravísimo m ortal, que era  v en ia l"  (37).

El camino e s p ir i tu a l  no es un camino lla n o ; seque 
' dades, flaquezas, estorbos y o tro s  m ales, t ie n ta n  y a le jan  

a l  alma de su f in .  De rep en te , e l  alma se ve a sa ltad a  de du 
das y confusiones que es incapaz de re so lv e r  por s i  s o la .-  
"¿Qué a f lic c io n e s  y perp le jid ad es te  causará e s ta  f a l t a  de 
d iscu rso? . Y s i  en e s ta  ocasión no tie n e s  un padre e s p ir i 
tu a l  experimentado en e l  oamino m ís tico , te  c recerá  a t i  l a  
pena y a é l  l a  confusión. Juzgarás que no e s tá  b ien dispues 
t a  tu  alma, y que para l a  seguridad de tu  conciencia tie n e s  
necesidad de una general confesión , y no se sacará  más f ru  
to  de l a  d ilig e n c ia , que l a  confusión de entrambos. ¡Oh cuán
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ta s  almas son llamadas a l  in te r io r  camino; y , en vez de -  
g u ia r la s  y a d e la n ta rla s  lo s  padres e s p ir i tu a le s , por no en
ten d erla s  , la s  detienen  e l  curso y la s  arru in an ” (3 8 ).

La guía e s p ir i tu a l  se hace im prescindible para — 
quienes pretenden aden trarse  en lo s  m is te rio s  de l a  a l t a  con 
templación; pero , l a  elección  del d ire c to r  o maestro no siem 
pre es ta re a  fá c il#  Molinos p lan tea  l a  e lección  dfe la  guía 
como algo trascenden te: "Antes que se e l i j a  e l  Padre e s p ir i  
tu a l ,  se ha de pensar bien y se ha de hacer oración, porque 
es m ateria  gravísim a y ha de v e n ir  de. l a  mano de Dios” (39)#

Ante l a  d isyuntiva en tre  maestro e s p ir i tu a l  o l i 
b ros de e sp ir i tu a lid a d , lo s  grandes teó rico s  del s ig lo  XVII 
se decantan siempre por la  primera opción# La razón parece 
evidente: "Hay una gran ven ta ja  en ten e r maestro en e l  cami 
no m ís tico , a s e rv irse  de lo s  e s p ir i tu a le s  l ib ro s ;  porque -  
e l  maestro ̂ práctico  dice a su tiempo lo  que se debe hacer, 
y en e l  l ib ro  se le e rá  aquello  que menos convendrá, y de — 
esa manera f a l t a  e l  documento necesario# Hácense también — 
con lo s  l ib ro s  m ísticos muchas ap ren s io n es :fa lsa s , parecién  
dolé a l  alma te n e r  lo  que en la  verdad no t ie n e , y e s ta r  más 
ade lan te  en e l  estado m ístico  de lo  que ha llegado : de don
de nacen muchos p e r ju ic io s  y riesgos" (40)# E stas palabras 
no deben hacem os c ree r que Molinos niegue l a  le c tu ra  de — 
lo s  l ib ro s  e s p ir i tu a le s ;  é l  mismo nos a c la ra : "Pero no por 
esto  se condena la  lecc ión  de lo s  e s p ir i tu a le s  l ib ro s  en ge 
n e ra l, porque aquí se habla en p a r tic u la r  de la s  almas pura 
mente in te rn a s  y m ís tic a s , para quienes se ha e sc r ito  e s te  
lib ro "  (4 1 ).

Elegido ya e l  confesor o m aestro, hay que mantener 
se f i e l  a l  mismo# Nada de querer averiguar s i  o tro  nos i r á  
mejor o de co n su lta r con o tro s  l a  e lección : "no te  andes ■— 
más de consu lta  en consu lta , queriendo saber de e s te  confe
so r , y de l o tro , o M aestro, s i  va bien en e s te  modo de ora
ción , porque te  d irá  cada uno un consejo d ife re n te , y aun -  
te  pertubarán  h a rto , sino entienden mucho de e l lo ,  y te  d i
rán , que vas perdido y que es ten tac ió n , con que te  harán -  
gran daño###" (42)# Unicamente una s e r ie  de causas deben in  
ducim os a cambiar de maestro# "El no s e r , pues, experimenta 
da la  gu ía , es l a  p r in c ip a l causa para d e ja r le  y e le g ir  o tra  
que lo  sea , porque s in  e l la  no se aprovechará e l  alma" (4 3 ).
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Indudable im portancia parecen dar lo s  au to res es
p i r i tu a le s  a lo s  confesores y maestros de e s p ír i tu .  También 
la s  beatas valencianas tienen  un gran in te ré s  por disponer 
de maestros y confesores experimentados; in c lu so , cuando ya 
alguna beata ha alcanzado lo s  m is te rio s  más sublimes de la  
a l t a  contemplación m ística , cuando en e l la  resplandece so
bremanera l a  v ir tu d , aún entonces, se considera h ecesaria  — 
la  guía e s p ir i tu a l .

Francisca L lop is, quizás l a  beata  valenciana de -  
mayor p re tig io  en e l  s ig lo  XVII, echaba de menos l a  ausen
c ia  de su confesor y maestro e s p ir i tu a l  siendo ya muy expe
rimentada en la s  cosas e s p ir i tu a le s ,  y se negaba a comunicar 
sus cosas in te r io re s  con o tro  que no fuera  su d ire c to r  (44)* 

La fid e lid ad  de la s  beatas a sus confesores y — 
m aestros ss un hecho reseñab le . La bea ta  Inés Juana García 
mantuvo cqpio maestro e s p ir i tu a l  durante 12 años a l  "varón -  
e x tá tic o , e iluminado de l a  sab idu ría  divina" Fray N icolás 
F ac to r. Dados lo s  años que v iv ió , "mas de noventa años", la  
beata  tuvo o tro s padres e s p ir i tu a le st Fray Luis B ertrán , Fray 
Francisco Cuevas y e l je s u i ta  Padre V illanueva. F allecidos 
é s to s , guiaron l a  vida de l a  beata lo s  franciscanos descal
zos Fray Antonio Sobrino, Fray Antonio Vives y Fray Juan — 
Jiménez (45)*

La beata  Francisca L lopis te n ía  ochenta años cuan 
do murió* Muchos d irec to re s  gobernaron su vida; pero, l a  f i  
delidad  de la  beata por e llo s  no fue cosa de pocos años.S ie 
te  años tuvo como confesor a l  P.Gerónimo Mur de la  Compañía 
de Jesús; después, confesó catorce años con o tro  je s u i ta ,  -  

% e l P.Miguel Fuentes. "T rató la  también muchos años e l P.Mi
guel J u l i á n . • • " .  Finalmente, tuvo como d ire c to r  y maestro a 
Fray Antonio Sobrino, quien gobernó su alma h asta  su muerte 
en 1622. Muerto Sobrino, Francisca continuó tra tando  a — 
o tros franciscanos descalzos, pero ya entonces, su fama de 
santidad tan  grande en V alencia era que pasó a se r  más Maes 
t r a  que h i ja  e s p ir i tu a l  (46 ).

Las mujeres bea tas tienen  necesidad de gula esp i
r i t u a l  y buscan aquel que mejor sepa comprender sus e s p ír i 
tu s .  Pero , ¿cómo sabe e l  confesor o maestro que debe dedi—



49 1

carse a la  d irección  de almas?* E l tema es bastan te  co n flic  
t iv o , y no e s tá  exento de peligros*  Muchos re lig io so s  o c ié  
rig o s pueden s e n tirs e  tentados a g u iar almas por e l  camino 
de la  oración* Luz, experiencia y d iv ina  vocación son lo s  -  
t r e s  re q u is ito s  im prescindibles que Miguel Molinos conside
ra  debe re u n ir  quien quiera dedicarse a l a  d irección  de a l 
mas* "Te parecerá , y con gran sa tis fa c c ió n , que eres a pro
pósito  para g u ia r almas por e l  camino del e s p ír i tu ,  y qui
zás serás (s ic )  soberbia s e c re ta , ambición e s p ir i tu a l  y co
nocida ceguedad, porque a más de p ed ir e s te  a l to  e je rc ic io  
superio r lu z , to t a l  desapego y la s  demás calidades que te  -  
d iré  en lo s  s ig u ien tes  cap ítu lo s , es n ecesaria  l a  g rac ia  de 
l a  vocación, s in  la  cual todo es vanidad, s a tis fa c c ió n  y -  
propia estima; porque, aunque e l  gobernar almas y conducir
la s  a l a  contemplación y perfecc ión , es santo y bueno, ¿có
mo sabes q^e Dios te  quiere en ese empleo?* Y aunque tú  co
nozcas - lo  que no es f á c i l -  que tie n e s  grande luz  y expe
r ie n c ia , ¿de dónde te  consta que te  quiere e l  Señor en ese 
e je rc ic io?*

"Es este  un m in is te r io  de ca lidad  que no nos habe
mos jamás de poner en é l ,  h asta  que Dios nos ponga por me
dio de lo s  superio res o lo s  e s p ir i tu a le s  guías* S ería  para 
nosotros de grave p e r ju ic io , aunque de prójimo fuésemos de 
algdn provecho " (47)*

D if ío i l  ponía Molinos l a  d irecc ión  e s p ir i tu a l  de 
almas. Aparte de la s  consideraciones a n te r io re s , e l  c lé r ig o  
aragonés c re ía  conveniente que quien se dedicara a e s te  me
n e s te r  fuera experimentado en l a  oración de contemplación* 

vEn e l fondo, a Molinos le  in te resab a  r e s a l ta r  lo s  m ú ltip les  
problemas que acechaban a lo s  confesores y maestros en su -
e je rc ic io  e s p ir i tu a l ,  y lo s  p e lig ro s  que se podían d e riv a r
de la s  re lac io n es m aestros-h ijos e s p ir i tu a le s  s i  aquél no -  
estaba bien acorazado y probado en l a  v ir tu d .

La vida e s p ir i tu a l  no tie n e  un camino único* Te— 
mas como oración vocal o m ental, comunión frecu en te , peni
ten c ia s  y devociones separan dos concepciones d is t in ta s  de 
entender l a  vida e sp ir itu a l*  E l mayor o menor hincapié en -  
es tas  cuestiones, y l a  p rá c tic a  de la s  mismas por personas
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no dedicadas exclusivamente a la  v ida re l ig io s a  ha servido -  
para d eslin d ar d ife re n te s  escuelas e sp ir itu a le s*  Sin embargo, 
nosotros de momento no entraremos en cuestiones tan  profun
das, y tratarem os de a n a liz a r  e l  comportamiento general de 
la s  beatas valencianas circunscribiéndonos a lo s  temas de l a  
comunién frecuen te  y de la s  p en itenc ias  y m ortificac iones -  
corporales*

• -  La frecuencia  de la  Comunión

El tema de l a  comunión frecuente ha sido objeto  -  
de abundantes d isp u tas  teo ló g icas  en España a lo  largo  de -  
lo s  s ig lo s  XVI y XVII* Fray Luis de Granada, uno de lo s  más 
s u t i le s  y b r i l la n te s  e s c r ito re s  españoles, abordó l a  cues
tió n  de l a  frecuenc ia  d e l Sabramento de la  Comunión., en su -  
famoso "Sermón con tra  lo s  escándalos en la s  caídas pú b licas” • 
Fray Luis, t r a s  r e s a l ta r  e l  hecho de que en su época fueran  
la s  mujeres quienes más frecuen taran  e l  Sacramento de l a  Co 
munión, analizaba lo s  d iversos ava ta res que había atravesado 
este  Sacramento desde lo s  primeros tiempos de la  Ig le s ia  has 
ta  e l momento presente* Para e l  eximio dominico no e x is t ía  
una re g la  exacta sobre e s ta  cuestión; ”lo  qual, en p a r te ,s e  
puede entender por lo  que aquí e s tá  dicho, pues para esto  no 
se puede dar re g la  general que cuadre a todos; no más que -  
una medida y manera de vestido  para todos lo s  cuerpos* P or- 
que, en este  negocio se ha de ten e r respe to  a l  estado, mane 
ra  de vida y aprovechamiento de cada uno, y a l  aparejo  que 
tien e  para a lle g a rse  a  este  sacramento con menos no ta , y a 
I b .  condición de l a  persona y o tra s  c ircu n stan c ias  sem ejantes” 
(48)* Así pues, s i  no hay una reg la  v á lid a  para todos, ”cjue 
da e l negocio reducido a l  prudente y experimentado confesor; 
e l  cu a l, según e l  estado de l a  persona, l a  pureza de l a  v i
da, e l  e je rc ic io  de l a  oración, buenas obras y e l  aprovecha 
miento en la  m o rtificac ió n  de la s  personas, puede a la rg a r  o 
es trech ar la s  l ic e n c ia s ” * (49)*

Ni alaba n i  rechaza l a  frecuencia  de l a  Gomuñión 
e l b iógrafo  de l a  bea ta  B eatriz  Ana Ruiz, "porque e l  ac±ej>- 
to  en e s te  escabroso punto pende no de reñ idas especulacio
nes, solo s i  de e l  ju ic io  p rác tico  que deve fundar e l  Direo 
to r  sobre la s  p a r tic u la re s  ca lidades de cada uno de lo s  su -
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getos" (50 ).
Parece quedar c la ro  que la  frecuencia  de l a  Comu

nión es ta re a  que compete a lo s  D irec to res* Confesores o -  
Maestros e sp iritu a le s*  E llo s son lo s  que conocen lo s  in te r io  
re s  de sus beatas* y lo s  que saben de sus avances y re tro ce  
sos por e l camino e sp ir itu a l*  Sus consejos* s i  son personas 
experimentadas en la  virtud* deben i r  d ir ig id o s  á. que e l a l  
ma se una más con Dios por medio de l a  comunión frecuente* 
y de e s te  modo guste de m aravillosos d e le ite s*  "Entre quan- 
to s  exerc ic io s ay, ninguno o tro  es tan  seguro* y excelente 
para alcangar e l  Sumo Bien* y su íntim a unión* que e l  de — 
frecu en ta r con pío afecto* y puro coragón e l  Sacramento del 
cuerpo y sangre del Señor* La razón es, porque todos lo s  de 
más exercicios* y aun todos lo s  demás Sacramentos son p r in 
cipios* y medios* para obtener, y conservar la  vida e s p i r i 
tu a l;  pero>e l inefab le  Sacramento de l a  E u c a ris tía  es e l  — 
fin* y complemento d e lla ; y e l  que con mayor a flu en c ia  comu 
n ica  la  gracia* porque aunque lo s  o tros Sacramentos l a  cau
san* no contienen en s i  l a  fuente della* que es C hristo  Se
ñor nuestro* y a s s í  no pueden comunicarla con tan to  p len itud ; 
n i  con t a l  dulgura, y suavidad, por s e r  sólo e ste  in s t i tu id o  
en forma de combite para regalo* y perfección suavíssima* con 
que se alim enta e l e sp íritu *  viviendo v ida sobrenatural* y 
divina" (51)*

Las beatas valencianas* como personas m etidas por 
camino e sp ir itu a l*  siguen fielm ente lo s  consejos de sus con 
feso res y maestros e s p ir i tu a le s  en e l tema de la  comunión — 
frecuente* Para e l la s ,  e l  Sacramento de l a  Comunión es una 
especie de don espec ia l que ansian  r e c ib i r  a d iario*  Toda -  
una p a ra fe m a lia  personal adorna lo s  momentos del an tes  y -  
de l después* E l ejemplo de l a  beata  valenciana F rancisca — 
Llopis resume bien lo  que s e r ía  una c a ra c te r ís t ic a  comán a l  
re s to  de la s  beatas a l a  hora de acercarse  a l  Sacramento de 
l a  Comunión: "Fue l a  devoción* que e s ta  v irgen  tuvo a l  San- 
tíssim o  Sacramento tan  cordial*  y encendida, que parece so 
lo  v iv ía  de su veneración* y comunicación* R ecib íale  todos 
lo s  d ías  con grande aparejo ; levantándose dos* o t r e s  horas 
an tes  de amanecer, y gastándolas en ex erc ic io s  de p en iten c ia , 
oración* y meditación* Ivasse después a l a  Ig le s ia ;  reconci
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liá v a sse  brevemente, o la  Missa con grande a tenc ión , y comul 
gando luego, re tirá v a s se  a alguna c a p il la ,  o lugar e l  más -  
q u ie to , y estávasse en recogimiento t r e s ,  o quatro horas: -  
en la s  quales le  comunicava e l  Señor sus m iserico rd ias  con 
ta n ta  abundancia, que no ay modo de poderlo ex p lica r” (52)*

• -  P en iten c ias  y m ortificac iones corporales

El uso de p en iten c ias  y m ortificac iones corpora
le s  es una constante én l a  v ida e s p ir i tu a l  de la s  beatas va 
lencianas* Dicho uso re v is te  una espec ia l singu laridad  por
que la s  b io g ra fía s  de l a  mayoría de la s  beatas aquí a lu d i
das fueron e s c r i ta s  por e l  franciscano descalzo Fray Anto
nio  Panes, au to r a quien algunos id en tifié 'an  con e l  q u ie tis  
mo (53)* Es im portante r e s a l ta r  esto , pues, una de la s  d ife  
renc ias  su s tan c ia le s  que d istinguen  a lo s  alumbrados y quie 
t i s t a s  de lo s  au to res e s p ir i tu a le s  que llamaremos ortodoxos, 
es e l poco apego que lo s  primeros parecen te n e r por la s  pe
n ite n c ia s  y m ortificac iones externas*

Miguel Molinos, la  máxima expresión del quietism o, 
an a liza  en uno de lo s  cap ítu lo s  de su ”Guía e s p ir i tu a l” e l 
tema de la s  p en itenc ias  y m ortificac iones corporales* ”E1 -  
susten to  d e l alma, d ice Molinos, es l a  o ración , y e l  alma 
de l a  oración es l a  in te r io r  m ortificac ió n : porque, aunque 
la s  pen iten c ias  corporales y todos lo s  demás e je rc ic io s  con 
lo s  cuales se c a s tig a  l a  carne, sean buenos, santos y lo a 
b les  (m ientras sean con d isc rec ió n  moderados, según e l  e s ta  
do y ca lidad  de cada uno, y por e l parecer del e s p ir i tu a l  d i 
r e c to r ) ,  s in  embargo, no g ran jearás v ir tu d  alguna por esto s 
medios, sino vanidad y v ien to  de vanag lo ria , s i  no nacen — 
del in te r io r ” (54)*

Para Molinos, parece quedar c la ro  que la  m o rtif i 
cación corporal s in  más no t ie n e  sen tido  alguno* Es e l  d irec  
to r  e s p i r i tu a l ,  como persona experimentada en l a  oración , -  
quien debe d ec ir  a l  alma cuándo y de qué p en iten c ias  debe -  
usar* En defecto  de l d ire c to r  e s p i r i tu a l ,  sólo interiorm en
te  debe conocer e l  alma s i  n e c e s ita  o no m o rtif ic a r  su euer 
po; de lo  co n tra rio , s i  e l  alma no obra de e s ta  manera puede
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in c u r r i r  en vanidad y aprecio  excesivo de su persona.
No siempre son v á lid as  la s  p en iten c ias  externas en 

e l  camino e s p i r i tu a l .  "Guando e l  alma comienza a  r e t i r a r s e  
del mundo y de l vicio» debe domar e l  cuerpo con r ig o r  para 
que se su je te  a l  e s p ír i tu  y siga  l a  ley  de Dios con f a c i l i 
dad. Importa entonces jugar la s  annas de l c i l ic io »  ayuno y 
d isc ip lin a»  para a r ro ja r  de l a  carne la s  ra íc e s  d e l pecado. 
Pero cuando e l  alma se va entrando en e l  camino del e s p ír i 
tu» abrazando l a  in te r io r  m ortificación» se deben tem plar -  
la s  p en itenc ias  de l cuerpo» por e s ta r  bastántem ente tra b a ja  
do del e sp ír itu s  e l  corazón se d eb ilita »  e l  pecho padece» -
e l  celebro se cansa y todo e l  cuerpo queda pesado e in h áb il
para la s  funciones del alma" ( 5 5 )*

Palconi» o tro  au to r e s p ir i tu a l  encorsetado todavía 
hoy en la s  fro n te ra s  de l a  heterodoxia» expone largamente -  
cual es su p o s ic ió n  personal respecto  a la s  pen iten c ias  y -  
m ortificac iones corporales!
"No te  pide Dios grandes rigores» sino que no entregues la  
voluntad» como b e s t ia  en lo s  a p e ti to s  de lo s  sen tid o s: y -  
esso no es mucho pedir» pues a  un bárbaro» y a un animal se 
le  pone alguna ta s a  en l a  cebada. ¿Pues se rá  mucho» que a -  
una persona de razón se le  pida» que no v iva como bruto» -  
sino que coma» y beba con moderación?. Y así»  dejando apar
te  lo s  preceptos de l a  Ig le s ia ,  y ayunos de ob ligación , y -
lo  que a cada uno le  mandare su re g la , y co n stitu c ió n  ( s i  -
fuere R elig ioso) que todo eso ha de s e r  en prim er lugar; en 
todo lo  demás guarda lo  que dice B losio , gran Maestro de v i r  
tu d . E l que desea aprovechar, d ice , en l a  v ida e s p ir i tu a l  -  
conténtese con su muerte, ninguna cosa in te n te  más de lo  -  
que pueden sus fu e rzas , no niegue a su cuerpo l a  comida, be 
b ida , y sueño n ecesario , n i  s iga  fácilm ente e l  r ig o r  ex trao r 
d inario  de ab s tin en c ia , sino tu v ie re  c ie r ta  revelac ión  de l 
E sp ír i tu  Santo, de que eso agrada a Dios# Y a s í  guarda o rd i 
nariamente una templanza prudente, y paso, que dure, como -  
d ijo  San Teodoreto divinamente: l a  continua ab stin en c ia  es 
un ayuno verdadero, y suele v a le r  más eso, y es más f á c i l ,  
que no andar aventugradas ayunando unos d ía s , y o tro s aven- 
tegradas comiendo, o no ayunando: y esso suelen t r a e r  consi
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go los ayunos a pan, y agua.
"Haz, pues, aquello  que tu s  fuerzas, y salud pudieren l l e 
v a r, guiado siempre por l a  voluntad de tu  Padre e s p ir i tu a l ,  
como te  d iré  después; que no p ienses, que la  v ir tu d  e s tá  — 
c ifrad a  en eso, y es mucho de s e n t i r  cuán engañados andan -  
muchos, que porque ayunan, se azotan , y hacen o tra s  obras -  
e x te r io re s , se tien en  ya por Santos, y Ju s to s , y^muy adelan 
tados en v ir tu d : .y cuánto lo  andan también lo s  que le s  cano 
nizan en v ida por t a le s ,  por v e r le s  hacer esas obras pena
le s ;  como s i  no hubiera muchos esclavos del demonio, y aún 
bárbaros id ó la tra s ,  que e je rc i ta rá n  é s ta s , y o tra s  más áspe* 
ras» La san tidad , pues, no co n sis te  en eso; y a s í  no pongas 
toda l a  proa en e l lo , n i  p ienses, que s in  esos r ig o re s , no 
podrás s e rv ir  a Dios de veras* No digo, que no ayudan a la  
v ir tu d , que l a  p en itenc ia  buena es muy ú t i l  y para todos -  
provechosa^ y a s í  quien s in  daño de su salud , y s in  que le  
impida o tro  mayor b ien , l a  puede u sa r, b ien  es, que no l a  -  
deje* Pero en e l la  no consis te  l a  perfección; que e l  caminar 
en la  v ir tu d  más co n sis te  en l a  m o rtificac ió n  de l a  propia 
voluntad, y del amor propio, que en l a  m u ltip lic id ad  de pe
n iten c ia s"  (56)*

Coincidencia ca s i t o t a l  e x is te  en tre  la  a n te r io r  
opinión de l mercedario Fray Juan Falconi y la s  te s i s  de Mi
guel Molinos* Esto podría s e rv ir  para abonar más la s  opinio 
nes de quienes susten tan  que e l  mercedario navega inmerso en 
la s  aguas del quietismo m olinosista ; s in  embargo, no se t r a s  
luce ninguna idea c o n tra ria  a l a  sana d o c trin a  de la s  reco
mendaciones que ambos au to res hacen, an tes a l  c o n tra rio , es 
tán  lle n a s  de sensatez , y la s  mismas la s  hubiéramos querido

\

ver re f le ja d a s  en la s  v idas de la s  beatas valencianas, l l e 
nas demasiadas veces de extravagancias y ra rezas en lo  tocan 
te  a la s  p en iten c ias  y m ortificac iones corporales#

Por ú ltim o, traemos a  'colación l a  opinión de o tro  
au to r e s p i r i tu a l .  En este  caso, e l  Jerónimo Lorenzo M artín 
Jordán entiende que la s  m ortificac iones son muy necesarias 
para l a  v ida  e s p ir i tu a l :  "Porque l a  oración s in  m o rtifica— 
ción, es muy seca, e s t é r i l ,  e in fru c tu o sa , y no es més que 
una devonzioncilla  s u p e r f ic ia l ,  s in  fundamento, n i v ir tu d ,
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alguna só lid a , y verdadenv que es (como dixo C hristo  nues
tro  Sefíor) llam ar a Dios, Señor, Señor, y no hazer lo  que -  
é l  manda, y aconseja, y lo s  que an sí l a  tien en , de ordina
r io  son regalados, floxos, im pacientes, perezosos, iracun
dos, vanag loriosos, p a r le ro s , y llen o s  de o tra s  m il pasio
nes*» ( 5 7 ) .

No hay contradicción  en tre  la s  opinioneb de unos 
y o tro s autores* Los dos au tores primeros dan menos impor
ta n c ia , aunque no la s  niegan, a la s  p en iten c ias  y m o rtifica  
ciones corporales* Por su p a r te , e l  f r a i l e  jerónimo r e s a l ta  
más e l  papel de la s  m ortificac iones con tra  quienes entienden 
l a  oración oomo algo que nace Tínicamente de l a  boca y no del 
in te r io r  del alma*

El hecho de que l a  mayoría de lo s  ejemplos de bea 
ta s  estudiados por nosotros estén  muy vinculados a la  orden 
franciscana^ exp lica quizás e l  r ig o r  con que ca s i todas — 
e l la s  m ortifica ro n  sus cuerpos a lo  la rgo  de sus vidas* So
lamente en algunos casos, cuando ya la s  beatas se han aden
trado bastan te  por e l  camino de l a  a l t a  contemplación m ís ti 
ca, parece cesar e l  r ig o r  de la s  pen iten c ias  y m o rtificac io  
nes ex ternas, aunque é s ta s  no desaparecen totalm ente*

Toda una gama de p en itenc ias  y m ortificac iones se 
m an ifiesta  en la s  b io g ra fía s  de la s  beatas valencianas* A sí, 
l a  beata Francisca L lop is, quien **no pudo lo g ra r  la s  a n s ia s , 
que siempre tuvo de hazer pen itenc ia  tan  rigu rosa  como deman 
dava su fervoroso espíritu**, dormía v e s tid a  sobre unas t a 
b la s , **no se desnudava, y que siempre dormía abragada a un 
C rucifixo", se daba la rg a s  y rigu rosas d is c ip lin a s , comía -  
"unas migas, o un poco de a rro z , y a vezes en tre  la s  dos un 
huevo, con unas azeytunas, o nuezes, etc*** ( 5 8 ) .

La u t i l iz a c ió n  del c ru c if i jo  como u te n s i l io  de pe 
n ite n c ia  es muy comán en la  mayoría de la s  b ea ta s . Ya hemos 
v is to  como l a  beata  M argarita Agullona, en aque lla  escena -  
presenciada en tre  o tro s  por e l  P a tr ia rc a  D.Juan de R ibera, 
m ortificaba  su cuerpo con l a  cruz* Asimismo, l a  beata Fran
c isca  L lopis u t i l i z a  e l  c ru c if i jo  como medio de penitencia* 
Finalmente, l a  beata  María de l a  Concepción, conocida con e l  
nombre de Ginesa de l a  Rosa, aparte  de c i l i c io s ,  d is c ip l i—
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ñas, ayunos y o tra s  cosas, " te n ia  una Cruz grande, mayor -  
que l a  e s ta tu ra  d e l cuerpo arrimada a l a  pared, un poco sa
cado e l p ie  a fu e ra , con t r e s  clavos grandes, de lo s  quales 
todas la s  noches estava pendiente t r e s  horas, y muchas ve— 
zes perseverava la s  noches en teras; puestos lo s  p ies  en e l  
clavo in fe r io r ,  y colgado e l  cuerpo de lo s  o tro s dos, enla 
qando la s  manos en unos cordeles"» Era tan to  e l  dolor y l a  
dulzura que a l  mismo tiempo experimentaba la  bea ta , que su 
biógrafo a p o s t i l la :  "No pueden d e z ir  lo s  te s t ig o s  más que -  
l a  penalidad e x te r io r , pero la  dulgura, que su alma, s e n tía , 
siendo transform ada por e l compassivo a fe c to , y piedad en -  
lo s  dolores de nuestro  Redemptor, queda e l  ponderarlo a  ju i  
zio  del varón e s p i r i tu a l ,  pues tan to  a lie n to  en e l  pade
ce r, no es dado a l a  flaqueza humana s in  grande embriaguez, 
y olvido del penoso s e n t i r ,  en e l  contemplativo gozar" ( 5 9 )»

%03 sufrim ientos padecidos por J e su c r is to  en su -  
pasión son un recurso u ti liz a d o  frecuentemente por la s  bea
ta s  para domeñar su cuerpo» A sí, por ejemplo, la  beata Ana 
García Rubia, para mejor m editar lo s  sufrim ientos padecidos 
por C ris to  en su pasión , "se ponía en la  cabeza una corona, 
que av ía hecho de agifes espinas" todos lo s  v iernes del año 
(60) •

El c a rá c te r  im ita tiv o  que en algunos casos tien en  
la s  m ortificac iones de la s  b ea tas , l le v a  a é s ta s  hasta  e l  — 
extremo de c u a n tif ic a r  lo s  sufrim ientos padecidos por Jesu
c r is to ,  para de e s ta  forma poder experim entar lo s  mismos en 
sus cuerpos mortales» Cinoo m il azo tes c re ía  l a  beata Ana -  
García Rubia que había rec ib ido  C ris to  cuando estuvo atado 
a l  poste de l m a rtir io , cinco m il azo tes pues procuraba dar
se l a  beata  en sesiones espaciadas de días» Sólo l a  in t e r — 
vención de su h ijo , f r a i l e  franciscano , hizo que l a  bea ta  — 
Ana García Rubia elim inara de su mente y de sus p rá c tic a s  -  
devocionales tan  peregrina idea (61)»

Los c i l ic io s  son unos de lo s  u te n s i l io s  más usados 
a l a  hora de m o rtif ic a r  e l  cuerpo» Los hay de todos lo s  t a 
maños, modelos y formas en la s  b io g ra f ía s  de la s  beatas va
lencianas estudiadas» Ana García Rubia, no sa tis fe c h a  con -  
l le v a r  un t r a je  áspero y grosero arrimado a sus carnes, —



49 9

t r a í a  muy a menudo d is t in to s  tip o s  de c i l i c io s :  "uno era  de 
cadena de h ie rro  con agudas puntas, de que se ceñía muy — 
apretadamente; o tro  (a  mi ver) no menos penoso, de p le i ta  — 
de esparto , que l a  cogía e l medio cuerpo de l a  c in tu ra  a r r i  
ba; y o tro  en l a  misma forma texido de cerdas; o tro  de car
das más despiadado, y c ru e l (que también le  cogía e l  medio- 
cuerpo) y ap re távase le  de manera a vezes,que le  í r a í a  con -  
la s  carnes unido,*y a l  q u itá rse le , se llevava  t r a s  s i  lo s  -  
pedagos d e l la ,  dexando e l cuerpo lastim adíssim o, llen o  de -  
l la g a s , y vertiendo  sangre; y quando a s s í  l a  s ie rv a  de Dios 
le  v e ía , se gozava, y complacía mucho, como quien se ha ven 
gado de un f ie ro  amigo" (62)•

La bea ta  Ana de Medina usaba de muchos modos de — 
penitencia* Para mejor s u je ta r  su sensualidad a l  dominio de 
l a  razón, e s ta  beata a l ic a n tin a  inventaba formas d is t in ta s  
para m o rtif ic a rse , a s í ,  " t r a ía  en lo s  bragos imas m anillas 
de h ie rro , o de áspera soga, en la s  p iernas unas abragade— 
ra s  de carda, para e l cuerpo lo  más suave era  e l  esp a rto , o 
cerdas"* 'A lrededor de su cuerpo, l a  beata  Ana de Medina se 
ceñia una fa ja  de liengo de l a  anchura de un palmo toda col 
chada de p ie d re c il la s  agudas, puestas az ia  dentro de punta, 
que pesava t r e s  l ib ra s ;  imitando la  prudente cu leb ra , que -  
para desnudarse la  camisa v ie ja , se estrecha  en tre  la s  p ie
dras ásperas" ( 6 3 )•

La b ru ta lid ad  inhumana con que algunas ca stig an  — 
sus cuerpos es llevada  a sus grados más extremos en e l  caso 
de la  bea ta  Ana García Rubia. "Las d is c ip lin a s , de que so
l í a  u sa r eran de t r e s  su erte s ; imas de cerdas, d ispuestas -  
,de modo, que con poco ruido lastim avan mucho; y v a lía s se  de 
l i a s  quando reze lava , que pudiessen o i r ía :  o tra s  eran de h ie  
r ro ,  con que se dize quán duras se rían ; pero la s  más crueles 
eran de unos cordeles gruesos, y ramales de cáñamo con ros^e 
ta s  en lo s  extremos: siempre que con e s ta s  se d is c ip lin a  va, 
derramava gran copia de sangre, que porque no l a  v ie s se , le  
era necessario  lev an ta rse  muy de mañana, y la v a r  e l  suelo , 
y paredes* En e l  uso destas d is c ip lin a s  no av ía  c ie r to  or
den, sino según te n ía  e l  impulso, pero a v ía le s  ind ispensab le , 
en que fuessen dos cada noche una an tes  de recogerse , y o tra
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a l  le v a n ta rse , compensando con e l  doble castigo  aquel poco 
a l iv io  del sueño, que dava a su a f lig id o  cuerpo, y desqui
tando con e l duplicado exerc ic io  e l  breve ocio incu lpab le , 
y p reo isso” (64 ).

Además de é s ta s , también o tra s  formas, como e l s i  
le n c io , la  huida de la s  vanidades mundanas, e l  temor a  l a  -  
fama, e l r e t i r o ,  e l ayudar a lo s  enfermos y necesitados, etc# 
están  p resen tes en l a  v ida co tid ian a  de la s  b ea ta s , siendo 
e s ta s  formas menos espectacu lares la s  que van forjando e l -  
e s p í r i tu  de e s ta s  mujeres en su d is c u r r i r  d ia r io  hacia  l a  -  
perfección#

Por últim o,algunas de la s  formas de m ortificac ión  
usadas por la s  beatas son ta n  s ingu lares que merece l a  penan* 
p asa rla s  por a l to ,  aunque esto  haga que sintamos una h o rr i
p ila n te  incomprensión y repugnancia. Concretamente, c i ta r e 
mos l a  m ortificac ión  tan  espec ia l que re a liz ab a  l a  beata — 
Elena M artínez:
"Aconteció una vez, que llegó  a la  puerta  un pobre, que t e 
n ía  muy llagadas la s  p ie rn as , y como le  v ie sse  l a  san ta don 
z e lla  (que de su n a tu ra l era  en extremos asseada, y lim pia, 
qualquiera  cosa asquerosa l a  causava gran repugnancia, y l a  
reb o lv ía  e l  estómago) s in t ió  grande ho rro r, más reprehendién 
dose de su delicadeza, y poca caridad con e l  próximo, se — 
concertó con é l ,  que l a  dexasse lamer la s  l la g a s , y que le  
d a ría  limosna, y a s í  lo  hizo: y saboreóse de suerte  en e s ta  
grande m o rtificac ió n , que la s  vezes que podía después de i r  
a l  h o sp ita l , (que era  quando la  enbialran a lo s  mandados, -  
porque no te n ía  o tro  tiempo) iva  con gran gozo, llevando -  
c u a lq u ie r  r e g a l i l lo ,  que a e l la  le  davan, y algunos trapos 
lim pios, que con mucha d ilig e n c ia  buscava en tre  sus amigas, 
y entrévase a la  quadra de l h o sp ita l , que d izen  l a  g o le ta , 
donde no ponen, sino a la s  mugeres llagadas de bubas, y de 
o tra s  asquerosas enfermedades, lu g ar donde ra ra s  personas -  
se animan a e n tra r , por e l asco, y mal o lo r , que ay, y ha— 
ziendo a aquellas m iserables la s  camas, y limpiando sus in 
m undicias, passava a tan to  su caridad , que con l a  lengua le s  
lamía la s  lla g a s  podridas, y exprim iéndolas, chupava la  a s
querosa m ateria , y algunas vezes se tragava lo s  t r a p i l lo s ,  
y h ilo s  empapados d e l la ,  lo  qual hazía con ta n ta  cau te la , -
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que apenas lo s  pobres lo  echavan de v er, porque viéndolo, lo  
rehus&avan, y quando la  veían v e n ir , ocultavan la s  l la g a s , 
pero compellidas de l a  necessidad , ped ían la , que la s  d iesse 
algunos trapos lim pios, a que e l la  dezía,qqe no lo s  av ía de 
dar sino a aq u e lla s , que tuv iessen  l la g a s , y que s i  la s  te 
n ían , se la s  m ostrassen, y a s í  n ecessitadas lo  hazfan, y — 
e l la  conseguía su in ten to : particu larm ente u sav a 'd esta  mor
t i f ic a c ió n , cjuando se n tía , que aque llas  cosas l a  causavan — 
tan  notable asco , que l a  obligavan a  dar arcadas para vomi
t a r ,  que eran muchas vezes* Más lleg ó  a vencer de t a l  suer
te  aque lla  n a tu ra l re s is te n c ia , que e l  beverse después l a  
podre, y lamer la s  lla g a s , le  era  como g u sta r de un sabroso 
alm fvar. Qual s e r ía  l a  dulzura,que abundava en su alma,pues 
redundava a s s í  en l a  parte  e x te r io r , y gustava su paladar, 
y lengua la s  d e s tilac io n es  del panal dulcíssim o, que av ía -  
l a  m iserico rd ia , y piedad fabricado  a l l á  en sus entrañas" -  
(6 5 ).

La excepcional m o rtificac ió n  de l a  beata Elena — 
M artínez no es un ejemplo tínico en l a  e sp ir i tu a lid a d  espafío 
l a .  Del mismo D. Juan de R ibera, n a rra  su biógrafo  R.Robres, 
que curaba la s  lla g a s  y atín se la s  lam ía y besaba, a su ami 
go Fray Luis B ertrán  ( 6 6 ) .  También, e l  P.Pedro Ribadeneyra 
en l a  "Vida de Ignacio de Loytíla" que e sc r ib ió , a l  r e f e r i r 
se a la  san tidad  de v ida del P .F rancisco  J a v ie r ,  cuenta lo  
s ig u ien te : "Señalábase, en tre  todos Francisco J a v ie r  en la  ca 
ridad  y m iserico rd ia  con lo s  pobres y en l a  en tera  y perfec 
t a  v ic to r ia  de s i  mismo, porque no contento de hacer todos 
lo s  o f ic io s  asquerosos que se podían im aginar, por vencer — 
'perfectam ente e l  ho rro r y asco que te n ía , lam ía y chupaba a l  
gunas veces la s  lla g a s  lle n a s  de m ateria  a lo s  pobres" (6 7 ).

4 . -  R elig iosidad  precoz de la s  beatas

Cuanto menos, re s u l ta  d i f í c i l  e l  acep ta r que n i
ñas de cuatro  o cinco años s in t ie ra n  l a  llamada de su e s p ír i  
tu  y comenzaran a in ic ia rs e  en e l  camino de l a  oración. Pero, 
lo s  hagiógrafos de la s  vidas de la s  bea tas re f ie re n  casos -  
a s í  y , s i  b ien , lo s  cuatro o cinco años son una edad muy pre 
coz, lo s  doce o tre c e  años son c itados con frecuencia como
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e l  momento decisivo  en que la s  beatas toman l a  determ inación 
de dedicar toda su vida a la  re lig ió n  y , por ende, a l a  v i r  
tud#

La mayor precocidad con que e l  elemento femenino 
accede a l a  adu ltez  en e l s ig lo  XVII (no son ra ro s  lo s  ma
trim onios donde l a  mujer cuenta solo con 1 3  ó 1 4  años de — 
edad), y la  omnipresencia de l a  Ig le s ia  en ca s i todas la s  -  
fa ce ta s  de l d is c u r r i r  mundano, pueden ex p lica r l a  precoci
dad e s p ir i tu a l  de muchas mujeres beatas* También, creemos -  
que t a l  precocidad es un simple recurso  e s t i l í s t i c o  y fo r
mal u ti l iz a d o  por e l e s c r i to r  de vidas de personas e s p ir i 
tu a le s  para hacemos n o ta r l a  excelencia y ca lidad  del per
sonaje tratado# El r ig o r  h is tó r ic o  e s tá  ausente de la s  b io 
g rafías#  Sus v idas fueron e s c r i ta s  con un c a rá c te r  d id á c ti
co y, por ta n to , se hace muy d i f í c i l  p re c isa r  dónde term ina 
l a  veracidad de l a  anécdota narrada y dónde comienza e l  re 
la to  extremado de hechosiarerosímiles o, cuanto menos, poco 
cre íb les#  A sí, cuando la  bea ta  Elena M artínez cuenta, se
gún su b iógrafo , que '*siendo n iña aun no de cinoo años, le  
dio e l  señor lu z , y deseo para conócele, y amarle; y de — 
aq u e lla  edad comenqó su Magestad d iv ina a re g a la r la , y favo 
re c e r la  con muy especia les  m ise rico rd ias11, no sabemos s i  — 
c ree r es to , o considerar, por con tra , que nos encontramos -  
an te un se r  fan ta s io so , capaz de exagerar lo s  términos de -  
su in ic ia c ió n  en la  re lig ió n . Los mismo nos ocurre, cuando 
leemos que la  bea ta  Ana de Medina se r e t i r a b a  so la  a o ra r a 
lo s  cuatro  años de edad, y , **de cinco años te n ía  grandes — 
arrobos, que le  so lían  durar todo un d ía  ( 6 8 )#

S i l a  edad de cuatro  o cinco años re su lta  ex cesi-
\

va para in ic ia r s e  en l a  v ida e s p i r i tu a l ,  a p a r t i r  de lo s  — 
diez años, muchas beatas comienzan a d e ja r  t r a s lu c i r  su in 
tención  de a p a rta rse  del mundo y ded icar toda su vida a  l a  
re lig ión#  No siempre su decisión  es firm e; s in  embargo, hay 
síntom as, como la  frecuencia  en i r  a l a  ig le s ia ,  en r e c ib i r  
e l  sacramento de l a  Comunión y e l  t r a to  fa m ilia r  y continuo 
con personas e s p ir i tu a le s ,  que permiten deducir que, a l a  -  
hora de e le g ir  un género de v ida determinado, la s  fu tu ra s  -  
beatas se decantarán por r e t i r a r s e  del mundo y dedicarse —



50 3

por entero a l a  re lig ió n .E s  este  e l  caso, por ejemplo, de l a  
bea ta  Elena M artínez, quien, "desde edad de d iez años comen 
9 6  a comulgar, s in  que se supiese en su casa . Iva por l a  ma 
ñaña a aprender de co stu ra , y an tes desto a san Juan d e l — 
mercado, donde l a  agúardava e l  licenc iado  Aznar muy siervo  
de Dios, y reconciliándo la  brevemente, l a  dava luego l a  co
munión, y esto  duró quatro años continuos, s in  qué lo  l le g a  
se l a  gente de su-casa a entender" ( 6 9 )•

El t r a to  frecuente con personas e s p ir i tu a le s  hace 
m ella en la  v ida de muchas fu tu ra s  b ea ta s , decidiéndolas a 
cambiar de v ida . A sí, l a  beata Inés Juan G arcía, m arav illa 
da por un sermón que había oído p red ica r a Fray C ris tó b a l -  
Moreno O.F.M., determina ap a rta rse  de l mundo cuando cuenta 
sólo doce o tre c e  años de edad. La firm eza de su decisión  -  
fue t a l ,  que cuando volvió a su casa t r a s  e l  sermón, se cor 
tó  e l cabelj . 0  de r a iz .  Inés Juan García estaba tan  dispues
t a  a v iv i r  en la  re lig ió n , que e l  beato Pedro N icolás Fac
to r  se vio obligado a p ed ir l ic e n c ia  a sus superio res para 
que concedieran a l a  beata e l  háb ito  de l a  Tercera Orden, -  
cuando é s ta  sólo contaba tre c e  años de edad (7 0 ).

Aunque, normalmente, ex is te  un tiempo determinado 
para v e s t i r  e l  hábito  de beata de l a  Tercera Orden, a veces, 
no se respetan  es tas  normas debido a l a  ca lidad  de v ida de
mostrada por aquel que quiere acceder a e s ta  forma s in g u la r 
de v iv i r  en la  re lig ió n . Antes de lo s  doce años, había ya — 
vestido  la  beata  Isab e l de l a  Paz e l  háb ito  de l a  Tercera — 
Orden de Nuestra señora del Carmen. Después, cuando cumplió 
l a  edad de doce años, "aviendo e l  Padre B au tis ta  Pacheco, -  
(le l a  Compañía de Jesús entablado en l a  Ciudad de Murcia l a  
Congregación de nuestra  Señora de l a  A nunciata", en tre  en — 
e s ta  congregación. Finalm ente, tomó e l  háb ito  de l a  Tercera 
Orden de san Francisco (71)*

No siempre es fa c t ib le  v e s t i r  de inmediato e l  há
b ito  de b ea ta , empero, cuando esto  no es posib le  por d i s t in  
ta s  causas, queda a l  menos e l  recurso personal de la  prome
sa o vo to . Ya hemos v is to  la  extremada precocidad de l a  bea 
ta  Ana de Medina; desde muy n iña , e s ta  beata  dio signos ine 
quívocos de querer ded icar su v ida a l a  r e lig ió n . No s a t i s -
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fecha con abrazarse a C ris to  in terio rm en te , quería  también 
conformar su e x te r io r  a é l ,  ,fy en es te  santo deseo, siendo 
de d iez años hizo voto de t r a e r  e l  áb ito  de Nuestro Padre 
San F rancisco , de quien era en extremo devota, pareciéndola 
que desta  su e rte  se v e s t i r í a  de unas fu e r te s  armas, con que 
r e s i s t i r  a la s  sae ta s  venenosas del mundo, de l demonio, y — 
l a  carne11 { 12 ) .

Es posib le  que l a  mayor fama de san tidad  de linas 
bea tas  respecto  a o tra s , obligue a l  b iógrafo  a  exagerar la s  
no tas de precocidad y lo s  ,ffavores” alcanzados en l a  v ida -  
e sp ir itu a l*  La fama de l a  beata  F rancisca L lop is es incues
tio n ab le  en e l  panorama e s p i r i tu a l  valenciano* No entramos 
ahora a v a lo ra r l a  ortodoxia o heterodoxia de su e s p ir i tu a 
lid a d , sólo nos detendremos en su precocidad e s p i r i tu a l .  En 
es te  sen tido , cuenta de e l la  Fray Antonio Panes lo  sigu ien 
t e :  "A estáis propiedades tan  buenas se lleg ó  desde su n iñez 
un temor de Dios adm irable, y una s in g u la r a f ic ió n  a la s  co 
sas del c ie lo ; cuyo deseo dio a  su e s p ír i tu  fe rvorosas a la s  
tan  temprano, que a  lo s  doze años ya te n ía  oración  muy quie 
t a ,  y frequentava lo s  Sacramentos muy a menudo gozando de 
mucha devoción, y paz in te r io r ,  y algunos favores muy espe
c ia le s  de Nuestro Señor: como fue , que estando una vez muy 
a f l ig id a ,  y t r i s t e ,  por av e ria  dicho su Madre, que ya l a  — 
av ía  concertado una casa donde s irv ie s s e , y p a re c e rle , que 
en e l la  no te n d ría  lu g ar para i r  a l a  I g le s ia ,  y darse a l a  
o ración , oyó l a  voz del Señor, que la  dixo: C a lla , h i ja ;  y 
s i  sup iesses lo s  b ienes, que te  están  guardados? E sta  fue -  
l a  prim era habla, que tuvo in te r io r ” (73)*

No todas la s  mujeres fueron tan  precoces como lo s  
ejemplos h asta  aquí detallados*  Las c ircu n s tan c ia s  persona
le s ,  e l  simple deseo y e l  desconocimiento de l a  manera de -  
v iv i r  de la s  beatas hizo que muchas mujeres adoptaran e s ta  
forma de v ida tan  s in g u la r ya en plena madurez* La muerte — 
f o r tu i ta  de una pedrada de l a  h i ja  de l a  b ea ta  Is a b e l Juan, 
hizo que é s ta , ya viuda , determ inara abandonar e l  mundo, -  
repartiéndo  su hacienda en tre  lo s  n ecesitad o s . Después, Is a  
be l Juan Marchó de Oliva a Gandia y, comprando una casa jun 
to  a l  convento de franciscanos de e s ta  ciudad, se r e t i r ó  -
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a l l í  a v iv i r  l a  v ida de beata  de l a  Tercera Orden de san — 
Francisco (74)*

La v ida matrimonial no re s u l ta  un impedimento gra 
ve para poder dedicarse a l a  re lig ió n ; incluso» ea posib le  
tomar e l háb ito  de la  Tercera Orden estando casado: s in  em
bargo» no es f a c t ib le  e l p ro fesa r lo s  t r e s  votos de pobreza» 
castidad  y obediencia* Por eso» M artín Alonso tie n e  que espe 
r a r  a quedarse viudo para adoptar completamente lo s  t r e s  yo 
to s  de beato de l a  Tercera Orden (75)* De ig u a l modo» Ana -  
García Rubia esperó a quedarse viuda para v e s t i r  e l  háb ito  
de beata de N uestra señora del Carmen (76)*

Isa b e l de Medina no comparte l a  ex tra o rd in a ria  -  
precocidad e s p i r i tu a l  de su hermana Ana* Isa b e l se nieg^ a 
con traer matrimonio» a pesar de se r  e s ta  l a  voluntad de sus 
padres* Pero sólo cuando cuenta t r e in ta  y dos años de edad» 
decidenest£ beata  tomar e l  hábito* En su caso» parece obvio» 
que debió i n f lu i r  decisivamente en e l la  l a  fama de san tidad  
adquirida por su hermana*

Con todos lo s  a n te r io re s  ejemplos, un hecho parece 
quedar c la ro , no ex is ten  lím ite s  de edad para ascender por 
l a  vida e sp ir itu a l*  S in embargo, dejando de lado la s  exage
rac iones, r e s u l ta  muy p lau s ib le  c ree r que jóvenes de d iez -  
años de edad en adelan te  se in ic ia ra n , de manera s e r ia ,  en 
l a  esp iritu a lid ad *  Ahora b ien , tan  ex tra o rd in a ria  juventud 
no es re q u is ito  im prescindible para tomar e l háb ito  de beata* 
Es muy comón encontrar mujeres casadas, viudas y ya mayores 
de edad in tentando l le v a r  una v ida e s p ir i tu a l  con mayor r i 
gor que e l  resto*  Sólo en aquellos casos extremos, sobre to 
do cuando la s  beatas destacaron sobre e l  re s to  de sus compa 
ñeras, advertimos una c la ra  tendencia de lo s  b iógrafos a -  
exagerar l a  edad temprana en la  que é s ta s  comenzaron a sen
t i r  an sias  vehementes de s e rv ir  a Dios por un camino e s p ir i  
tu a l  d ife re n te  a l  de l re s to  de la s  mujeres*

5*- Sistemas de oración  de la s  beatas

Al a n a liz a r  lo s  sistem as de oración p racticados -  
por la s  bea tas valencianas, se comprueba que e l la s  no siguen
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un tínico camino teórico* Experiencia personal y m agisterio  
de D irec to res e s p ir i tu a le s  y Confesores conforma en cada — 
una de la s  beatas su propio sistem a de oración*

Las beatas son, en genera l, gente del pueblo s in  
excesivos conocimientos in te le c tu a le s ;  por ta n to , se hace d i 
f í c i l  c ree r que pudieran acceder a l a  le o tu ra  de lo s  grandes 
m ísticos españoles de lo s  s ig lo s  XVI y XVII* Sólb l a  p rá c ti  
ca metódica de muchos años y la s  experiencias f a c i l i ta d a s  -  
por aquellos e s p ir i tu a le s  que g iran  a su a lrred ed o r , le s  -  
sum in istra  un camino personal para i r  ascendiendo, poco a -  
poco, en l a  v ida e s p ir i tu a l  h asta  l le g a r  a g u sta r, en algu
nos casos, de lo s  más a l to s  d e le i te s  m ísticos*

La oración es una cuestión  muy personal donde l a  
te o r ía  es f á c i l  aprenderla por medio de l ib ro s  y consejos, 
pero la  p rá c tic a  solo se adquiere a trav és  de mucho tiempo 
de penar y, s u f r i r  sinsabores, desfa llec im ien to s , etc* Desde 
lo s  remotos tiempos de aquel considerado prim er gran maestro 
m ístico  que fue D ionisio A eropagita, h as ta  la s  primeras dé- 
cádas del s ig lo  XVII, la  c ien c ia  m ís tica , se ha enriquecido 
con la s  aportaciones te ó r ic a s  de grandes autores* Autores in  
d iv iduales y escuelas e s p ir i tu a le s  han riv a lizad o  en tre  s í  
por exponer e l  método más adecuado para g u iar a l  alma por -  
e l  camino e s p ir i tu a l .  A scética y M ística , oración vocal y -  
m ental, e t c . ,  son algunas de la s  d is t in ta s  fórmulas que pue 
den acep ta r quienes quieren profundizar en l a  oración* Aho
ra  b ien , mucho nos tememos que la s  bea tas dejan a l  margen — 
todas e s ta s  te o r ía s  y r iv a lid ad es  en tre  escuelas, y lo  que 
hacen es conjugar todos lo s  modos posib les de oración en su 

%vida e s p i r i tu a l .  Oración vocal, m editación en lo s m is te rio s  
de la  Humanidad de C ris to , s a c r i f ic io s  y m o rtificac io n es, -  
movimientos anagógicos, a l t a  contemplación, v is io n es , reve
lac io n es , devociones, desposorios e s p ir i tu a le s ,  arrobos y -  
é x ta s is , e tc* ,e s tá n  p resen tes, en mayor o menor medida, en 
su vida e s p i r i tu a l .  En determinados casos, observamos que -  
algunas beatas se decantan por un sistem a espec ífico  de ora 
ción. Pero son la s  excepciones, puesto que l a  mayoría no — 
son capaces de d isc e rn ir  con c la rid ad  en tre  un sistem a u — 
otro'*
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Los D irecto res e sp ir i tu a le s  cumplen un papel r e le  
vante en la  v ida e s p ir i tu a l  de la s  beatas# A trav és  de e l lo s  
conocemos lo s  sistem as de oración u ti liz a d o s  por e l la s .  Mu
chos confesores y guías e s p ir i tu a le s  e sc rib ie ro n  cuadernos 
y l ib ro s  donde nos re f ie re n  la s  experiencias e s p ir i tu a le s  -  
v iv id as  por la s  beatas# Fray Antonio Sobrino esc rib ió  t r e s  
gruesos tomos» de su puño y le tra»  narrando» día*a día» lo s  
dones concedidos .en la  oración a la  bea ta  F rancisca L lopis 
(77)# E l mismo Fray Antonio Sobrino e sc rib ió  cuadernos con 
no tas b io g rá ficas  de o tra s  beatas valencianas (78)# De -  
ig u a l modo que Sobrino» lo  h ic ie ro n  Fray Juan Jim énez(79)t 
Fray Diego Mazón (80)» Fray Tomás Pérez (81)» Miguel P u ja l-  
te  (8 2 ), Fray Jaime Sanchis (83), etc# En o tra s  ocasiones, 
son la s  propias beatas quienes escriben  sus experiencias y , 
a su vez, exponen su modo de entender y de avanzar por l a  -  
v ida e s p ir i tu a l  (84)#

S i tuviéramos que esbozar un sistem a de oración -  
comón a todas e l la s ,  veríamos como la  mayoría comienzan su 
andadura con l a  oración vocal, se adentran con la  medita
ción en lo s  m is te r io r  de la  Humanidad de C ris to , y asc ien 
den, a trav és  de l a  oración mental, h asta  la s  más a l ta s  co
ta s  de l a  contemplación m ística# Una vez aqu í, la s  beatas -  
d is f ru ta n  de v is io n es , revelaciones, arrobos y éx tasis#  Es
te  s e r ía  e l  esquema general, aunque, e l  modo en que lo s  bió 
grafos de la s  beatas nos cuentan sus experiencias, no nos -  
permite conc lu ir que se cumpla siempre en e l  mismo orden#

A n iv e l p a r t ic u la r ,  cada bea ta  es un mundo d is t in  
to# A sí, l a  beata Ana García Rubia, a l  in ic ia r  su vida esp i 
r i t u a l ,  ,fsu oración frecuen te era l a  vocal, rezando ca s i —

\

continuamente, y trayendo siempre e l  ro sa r io  en l a  mano” — 
(85)* Más ta rd e , cuando Ana se hizo bea ta , ”fue e l  Señor — 
servido de d arle  un Padre e s p ir i tu a l ,  que l a  m etiesse por -  
camino i n t e r i o r # E s t e  Padre e s p i r i tu a l ,  ”l a  instruyó  en 
e l  modo, y orden de sus e x e r d i c i o s # (86)# La beata Ana -  
debió gozar de grandes mercedes en l a  oración , pero, e s c r i
be Fray Antonio Panes: ”como sólo la s  comunicava con sus pa 
dres e s p ir i tu a le s ,  lo s  quales fa lta ro n  no pueden saberse, * 
mas no ay duda fueron muy grandes, siendo tan  l ib e r a l ,  y —
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abundante de dones e l  Señor a quien continuamente bus cava , 
po sse ía , y amava, y siendo (como dize san Agustín) l a  ora
ción una subida, que e l alma haze de lo  te rren o , a lo  ce le s  
t i a l ,  una in q u is ic ió n  de la s  cosas supremas, y desseo a r 
d ien te  de la s  in v is ib le s , e s te  gozava continuamente quien -  
te n ía  continua oración” (87)*

La bea ta  Isa b e l de l a  Paz nos dejó , en uno de lo s  
cuadern illo s  que. e sc r ib ió , sus propias experiencias en la  -  
v ida e s p i r i tu a l .  ”La compostura in te r io r  con que mi alma es 
t á  de continuo, y s in  ap a rta rse  n i  un punto de l a  p resencia  
de este  Señor, ( e l  qual se ha servido de l le g a r la  a  t a l  es
tado por su m iserico rd ia  in f in i ta )  es te n e r  un gran conoci
miento, de l qual procede una gran reverenc ia , y de aquí un 
grande amor, que siempre ama con su s ile n c io , y t r a n q u i l i 
dad de lo s  sen tid o s , y po tencias, aguardando, que e s te  Se
ñor mande^ y esto  todo con gran c la rid ad  en este  señor, s in  
que a. e s ta  c la r id a d , s i le n c io , y tran q u ilid ad  le  impida co
sa alguna e x te r io r , n i  e l  ru ido , n i  e l  comer, n i e l  bever, 
n i  e l  h ab la r . Esto me enseñó e l Señor (que siempre ha sido , 
y es maestro de mi alma) mostrándome a su Madre Santíssim a, 
y diziéndome: M ira, h i ja ,  a mi madre, como nunca se ap a rta  
de mi, v i con gran c la rid ad  aquel puríssim o coraqón de la  -  
Virgen como siempre mirava a su amado hijo* Diome también — 
este  Señor a lo s  Angeles, para que d e llo s  tomasse l ic ió n ,  y 
mi alma lo s  im itasse , como lo s  im itan en aq u e lla  suspensión, 
con que de o rd inario  a s s i te n  delan te  de Nuestro Señor, de — 
donde me sucede, que oyendo muchas vezes h ab la r cosas d ife 
ren te s  de lo  que mi alma conversa, no a tien d o , a lo  que d i
cen, y preguntándome s i  le s  he entendido, respondo segán — 
aquel modo, y lenguaje con que mi alma e s tá  en l a  presencia  
deste  Señor, y a s s í  digo* Gracias a D ios. B en tito  sea Dios.
O Dios de Magestad inmensa !0 Señor! Engrandecido seas, a lá  
bente, y dénte g lo r ia  todas la s  c r ia tu ra s .  Con e s ta  suspen
sión , que mi alma tie n e  delan te  deste Señor, s in  que sea ne 
cessa rio  o tra  cosa mas, que amor, amando da g ra c ia s , amando 
ofrece, amando pide; y amando rec ibe” (8 8 ).

Más metódico parece e l sistem a de oración u t i l i z a  
do por Ana de Medina. En e s ta  beata todo parece precoz y des 
mesurado* Pese a gozar de excelencias m ís tica s  desde edad -
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muy temprana, no por e llo  descuida su tiempo de oración* -  
Diez horas dedica Ana a l a  oración todos lo s  días* Durante 
e s te  tiempo, va preparando su e s p ír i tu  para l a  ascensión por 
l a s  d ife re n te s  moradas del c a s t i l lo  in te r io r*  ”De la  frecuen 
c ia  de l a  oración , vino a elevarse tan to  su e s p ír i tu ,  que -  
eran muy continuos en e l l a ,  quanto ex tra o rd in a rio s , y vehe
mentes lo s  a rrobos, y é x ta s is , a s s í  estando sana," como en
ferma: que como e l accidente  más grave, de que adolecía, era 
de amor, ningún o tro  impedía su excessiva, y amorosa passión* 
Demás de aquel tiempo, que de propósito  orava, todo lo  re s 
ta n te  era  o tra  disim ulada oración, porque en qualquier ocupa 
ción y ex e rc ic io , no solo iva  en la  presencia  de Dios; pero 
sabiendo, que e l  cen tro , y fondo del alma es trono , y para i 
so suyo, donde tie n e  sus más regaladas d e l ic ia s ,  a l l í  con -  
ansiosas asp irac iones le  buscava, y abragándole con íntimo 
gozo, assí> se suspendía en sus p a c íf ic o s , y qu ietos bragos, 
que andava cas i siempre abso rta” (89)*

Ninguna de la s  bea tas estudiadas por nosotros po
see un sistem a de oración tan  a rticu lad o  y organizado como 
Francisca Llopis* Creemos que e llo  es debido a dos razones: 
que fuera  Fray Antonio Sobrino quien d e ja ra  e s c r i ta  l a  vida 
in te r io r  de la  bea ta , y que su b iógrafo , Fray Antonio Panes, 
fue ra  quien resum iera y d ie ra  forma a lo  e s c r ito  por Sobri
no* La im portancia de esto s dos au to res m ísticos y lo  su b li 
me de su lenguaje es lo  que nos ha perm itido d e ta l la r  a l  — 
máximo e l  sistem a de oración seguido por la  beata* Si hace
mos caso a Fray Antonio Panes, F rancisca L lopis no despre
ciaba l a  oración vocal, gustaba de m editar lo s  m is te rio s  de 
,1a Humanidad de C risto  y te n ía  p a r t ic u la r  devoción por e l  -  
Santíssim o Sacramento y por l a  Virgen* Pero, su p red ilecc ió n  
mayor, aq u e lla  donde gustaba más de lo s  mayores d e le i te s ,  -  
descansaba en la  oración mental* Panes no encuentra pa la
b ras p rec isa s  para exponer lo  sublime de l a  contemplación -  
m ística  de la  beata F rancisca L lopis: ”Querer dar alcance -  
mi pluma a e s ta  Garza, o Aguila caudal, para d e z ir  e l  emi
nente grado de elevación m ental, donde lleg ó  su arrebatado  
e s p í r i tu ,  fuera  presunción vana: pues e l la  misma, aunque lo  
experimentava, no hallava  modo con que d e c la ra rlo : porque -
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bien  puede e l alma con e l  ímpetu del inflamado amor ca la rse  
a  lo s  profundos senos del p iélago  inmenso de Dios: b ien pue 
de g u sta r la  in f in i ta  suavidad, y dulgura en su m anantial, 
y fuen te : bien puede contemplar l a  in access ib le  lu z , más no 
d ez ir  lo  que oyó, n i viÓ” (9 0 ).

El e je rc ic io  de l a  oración de F rancisca L lopis — 
era d is t in to ,  11 de l que nuestro  modo humano acostumbra” . Ha
biendo sentido  de-sde muy joven e l  p a r t ic u la r  llamamiento de 
Dios, su e s p ír i tu  permanecía, elevado continuamente; y pese 
a que s u f r ía  tempestades y nublados en su v ida co tid ian a , -  
” en la  o tra  región suprema que confina con lo  c e le s t i a l ,  y 
d iv ino , siempre reverberava, como en lim pio c r i s t a l  l a  sobe 
rana lumbre; y era  encendida de su a rd ien te  rayo; tiran d o  -  
con tan  dulce fuerga la s  potencias de l alma, que no podían 
ca s i ordinariam ente dexar de in c lin a rse  a  quel cen tro , con 
una propensión vehemente, y un suavíssim o, y dele ito síssim o  
peso” (91)*

Dios in s tru ía  a  l a  beata en l a  oración con c o n ti
nuos documentos enviados a trav és  de m ú ltip les  revelaciones 
in te le c tu a le s . De e s ta  forma, descubrirá  e l  gran v a lo r de la  
oración m ental, y lo s  fru to s  que con e l la  se pueden conse
g u ir . La beata  entiende que para Dios, ”más aprovecha un — 
quarto de hora, que gastasse  en e l la  (o rac ión  mental) con -  
recogimiento de lo s  sen tid o s, y po ten c ias , y con resignación , 
y humildad, que cinco d ías  de exerc ic io s penales, de c i l i 
c io s , d is c ip lin a s , ayunos, y dormir en ta b la s ; porque todo 
esto  es a f l i g i r  e l  cuerpo, y con lo  o tro  se p u r if ic a , y per 
fecciona e l alma” . De ig u a l modo, más l e  agrada a Dios una 

^hora de q u ie ta  y devota oración, que e l  i r  a grandes pere
grinaciones y rom erías, porque ”en l a  oración  aprovecha a -  
s i ,  y a  aquellos por quien ora; es de grande regalo  a Dios, 
y merece gran peso de g lo ria ; en la  peregrinación  de ordina 
r io  se d is tr a e  e l  ánima, y derrama e l  sen tid o , enflaquecién 
dose l a  v ir tu d , s in  o tro s  p e lig ro s” (9 2 ). Esto no quiere de 
c i r  que F rancisca L lopis excluya de su sistem a e s p ir i tu a l  -  
lo s  s a c r i f ic io s ,  la s  m ortificac iones corporales y o tro s de
votos e je rc ic io s ;  todo esto  lo  u t i l i z a  para preparar su espí 
r i t u ,  pero sólo en l a  oración mental encuentra e l la  lo s  ma
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yores gustos y d e le i te s .  Para e l la  son im portantes todas la s  
cosas que nos pueden mover a l a  oración , y no debemos fiáro
nos exclusivamente de nuestras fu e rzas . F rancisca, f i e l  en 
e s te  sentido a la  trad ic ió n  m ís tica  franciscana , considera 
que s i  se desea se r un alma in te r io r ,  se ha de caminar más 
con e l afec to  de la  voluntad, que con fa tig a  del entendimien 
to .  Ahora b ien , para conseguirlo , "cada d ía  era necessario  
rep asar la s  lecciones paseadas, de la  humildad, desnudez, -  
pureza, y todas la s  demás v ir tu d e s , y comengar de nuevo, co 
mo sino huviesse dado n i un solo passo" (93)•

Cualquier s i t io  y lugar parece bueno para e levar 
e l e s p ír i tu  a Dios. Hasta en lo s  pucheros de l a  cocina encon 
tra b a  a Dios Santa Teresa. Pero , e l  recogimiento en un lu 
gar tran q u ilo  y s o l i ta r io  ayuda a l  alma a concentrarse y le  
permite gusta r mejor de lo s  fru to s  de l a  oración . Por eso, 
"estando la  s ie rv a  de Dios (Francisca) recogida en un lugar 
muy s o l i ta r io ,  y qu ieto , d íxo la e l Señor: A ssí quiero yo a l  
alma: y comengó luego a s e n t i r ,  que l a  g racia  de la  v i s i t a 
ción div ina descendía sobre toda su ánima, como una muy sua 
ve, y mansa l lu v ia , que duró espacio de una hora continua
mente, con que e l ánima se s in t ió  saciada, y con ten ta , y to  
da empapada, y lle n a  de Dios, y de su d iv ina consolación. Y 
después de aquella  blanda, y la rg a  l lu v ia  s in t ió ,  como que 
se algava un nublado, y se ac la rava  aquel c ie lo  in te r io r ,  y 
s a l ía  e l  Sol; con que todo e l pareció  un hermoso, y ameno -  
ja rd ín . Y entonces e l Señor comengó a d e z ir la  muchos requie 
b ros. Y declaró a s s í  la  s ig n if ic a c ió n  de l a  l lu v ia , d iz ien - 
do: Quando una ánima lim pia, y q u ie ta , en l a  oración de una 
vlarga quietud me recibe como una l lu v ia  mansa, y suave, que 
dae sobre l a  t i e r r a ,  s in  s e n t i r  ru id o , entonces medra, y — 
crecen crecen sus v ir tu d es , y su g ra c ia , y dones se aumen
tan ; porque e l riego , que no es a s s í  copioso, la rg o , y pací 
f ic o , poco aprovecha" (9 4 ).

Con d is t in ta s  m etáforas han intentando ex p lica r -  
lo s  e s p ir i tu a le s  e l ascenso del alma en l a  oración . Como mo 
radas de un c a s t i l lo  in te r io r  lo  exp lica  sublimemente Santa 
Teresa. En l a  san ta de A vila, e l  ánima debía a tra v esa r  d ife  
ren tes  moradas hasta  a r r ib a r  a l  lu g a r donde Dios te n ía  su -
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trono* A trav é s  de esas moradas, e l  alma iba  desprendíéndo- 
se de todo lo  humano, h asta  l le g a r  pura a l  encuentro del Se 
ñor* En la  bea ta  F rancisca L lop is , la s  moradas son s u s t i tu í  
das por cielos.A hora no son s ie te  moradas sino once c ie lo s  
lo s  que tie n e  que i r  cruzando e l  alma. ”E1 primero 63 e l co 
nocimiento profundo de su propia v ile z a , y nada: El segundo 
c ie lo  es l a  p e rfe c ta  renunciación, y menosprecio de todo lo  
que es t r a n s i to r io ,  y despegamiento de la s  c r ia tu ra s :  El — 
te rc e ro  c ie lo  es l a  ju s t ic ia  e s p i r i tu a l ,  v ir tu d , que a cada 
uno, y a cada cosa da lo  que es suyo, y ajustando e l alma -  
con e l querer d iv ino , c iñ e , y estrecha l a  l ib e r ta d , y volun 
tad  propia para que nada se descompasse, n i  desordene, y es 
ta  ju s t ic ia  con tiene, y abraga muchas v ir tu d e s : El quarto -  
c ie lo  es l a  lim pieza de l coragón, y e l cuerpo: El quinto es 
la  mansedumbre, que excluye del ánima toda pertu rbación , — 
amargura, jt desabrim iento consigo, y lo s  próximos: e l  sexto 
c ie lo  es l a  paz, y tran q u ilid ad  del ánima, que re su lta  de -  
su ordenadíssimo con c ie rto , y elevación en Dios: E l séptimo 
c ie lo  es e l  de l a  c la rid a d , y m iserico rd ia  con que e l  ju sto  
abraga, y remedia todas la s  necessidades del próximo, por -  
s í  en lo  que puede, y en lo  que no puede, acudiendo a Dios:
El octavo c ie lo  es e l  del puríssim o amor con que se a jun ta  
a Dios: E l nono c ie lo  es e l  s ile n c io  in te r io r ,  y entrega del 
alma olvidada de s i :  E l dézimo c ie lo  es e l  de la  d iv ina con 
tem plación, in troduzida  e l ánima a lo  in te r io r ,  adonde oye 
la s  d iv inas hab las, o s ie n te  la s  se c re ta s , y muy delicadas 
in sp irac io n es , e i lu s tra c io n e s , s in  hazer más de la s  r e c ib i r .  
Y e l ú ltim o, y como impíreo c ie lo , es lo  más supremo, e ín 
timo de l e s p í r i tu ,  adonde tie n e  su a s s ie n to , y trono e l  Se
ñor, y adonde la s  cosas c e le s t ia le s ,  (aunque con e l  velo de 
Fé) se pueden gozar, y s e n t i r ” (9 5 ).

De muchas maneras pueden la s  almas in tro d u c irse  en 
l a  oración . Para muchos e s p ir i tu a le s ,  no debían, quienes ca 
rec ían  de conocimientos, ad en tra rse  por lo s  caminos siempre 
d i f í c i l e s  de l a  oración mental y de l a  contemplación m ís ti
ca . Los e rro re s  cometidos antaño —estaban todavía cercanos 
lo s  desgraciados inc iden tes  de lo s  alumbrados de Toledo y 
Extremadura- h ic ie ro n  que muchos m iraran con aversión  que -
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gentes la ic a s  y de pocas lu ces  se consideraran , o fueran con 
siderados por o tro s , como muy e s p ir i tu a le s  y dados a la  ora 
ción m ental. A pesar de que ta le s  gentes accedían a l a  prác 
t i c a  de l a  oración guiados por m aestros experimentados, siem 
pre e x is t ía  e l  temor de que todo esto  deriv a ra  en p rá c tic a s  
e s p ir i tu a le s  co n tra ria s  a l a  ortodoxia de la  Ig le s ia .  Para 
es to s  temerosos e s p ir i tu a le s ,  e x is tía n  d is tin ta s 'fo rm a s  pa
ra  que lo s  laicos* se perfeccionaran  en l a  v ir tu d . La oración 
vocal, l a  m editación, lo s  s a c r i f ic io s  y p en itenc ias  eran su 
f ic ie n te s  para s a t is fa c e r  la s  demandas de perfección  de lo s  
la ic o s . E l re s to , l a  oración mental y l a  a l t a  contemplación 
m ís tic a , quedaban reservadas sólo para lo s  e s p ir i tu a le s  expe 
rim entados, es d ec ir , para lo s  hombres y mujeres que, en — 
conventos y m onasterios, se dedicaban a Dios exclusivam ente. 
Sin embargo, a pesar de todas la s  p rohib iciones y de lo s  te  
mores de algunos, l a  forma más sublime de l a  e sp ir itu a lid a d , 
l a  oración mental y l a  contemplación m ís tica , a rra ig ó  de ma 
ñera  fu e rte  en e l  mundo de l a s  b ea ta s . E stas , lo  hemos v is 
to  ya, no descuidaban l a  oración  vocal, la s  devociones, sa
c r i f ic io s  y pen itencias; pero , muchas de e l la s ,  guiadas por 
sus confesores y maestros ascendían h as ta  l a  oración mental 
y gustaban de lo s  fru to s  de e l l a .  En algunos casos se produ 
jeron  desviaciones y exageraciones, pero fueron lo s  menos.
En la  mayoría de la s  beatas a rra ig ó  una fé  firme y segura -  
que nada te n ía  que env id iar a l a  de lo s  grandes maestros mis 
t ic o s .  Esto es lo  que acon teció  con la s  beatas valencianas 
del s ig lo  XVII, y Francisca L lopis es quizás e l  ejemplo más 
re levan te  de en tre  todas e l l a s .  Por eso, resumiendo ya, e l  
.sistem a de oración de F rancisca  L lopis no admite ju ic io s  ne 
ga tivos, y no se aparta  n i  un ápice de aque lla  forma de es
p ir i tu a lid a d  que conocemos con e l  nombre de recogim iento1*: 
"Procurava siempre arrim arse  a algiSn m is te rio  de nu estra  San 
ta  Fb, y de l a  v ida, passión , y muerte de Nuestro Señor J e -  
suC hristo; y a l l í  esperava, s i  se dignava su Divina Magos
tad  de a b r i r le  l a  puerta de su m iserico rd ia , considerando -  
su propia v ile z a , haziendo ac to s  de Fé, de humildad, y re 
signación; s i  e l  Señor le  a b r ía ,  te n ía lo  por grande favo r, 
y limosna, que como a p o b re z illa  le  haz ía , y s ino , a l l í  e s -
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ta v a , s in  que jamás tuv iesse  deseo de saber, entender, n i -  
g u s ta r, más de lo  que fuesse e l Señor serv ido , entregándose 
toda a é l ,  y derramando su coraqón en su san tíssim a voluntad.

MEn e s ta  primera estac ión  era  donde e l  Señor l a  pu 
r i f ic a v a  con e l fe rv ien te  a fec to  de l a  compunción, y s e n t i
miento de sus pecados: y de a l l í ,  aviendo provado ya su pa
c ien c ia , y resignación , y v e s tíd o la , y hermoseádola con la s  
ropas de su g rac ia , y baños de su p reciosa  Sangre, le  en tra  
va a l  centro  de l a  misma ánima; donde con su lu z , y amorosa 
v is ta ,  la  o la r if ic a v a , encendía, y dexsva d ispuesta  para in  
t ro d u z ir la  a su unión, y transfo rm arla  en s í"  (96)•

6 .-  La In q u is ic ió n  én la  vida de la s  beatas

Las beatas represen tan  un modo de entender l a  re 
l ig ió n  que^ pese a e s ta r  estrechamente vinculado a c ie r ta s  
órdenes re l ig io s a s ,  podemos considerarlo  como algo m arginal 
a todo e l  aparato  e c le s iá s tic o  de l a  I g le s ia .  Eh este  s e n ti  
do, re s u l ta  f á c i l  comprender que l a  re lig io s id a d  personal -  
de la s  bea tas estuv iera  f is c a liz a d a  muy de cerca por e l  t r i  
bunal encargado de v e la r  por la  pureza de l a  fe .

No todas la s  mujeres beatas se encontraron con e l  
tr ib u n a l de l a  Inqu isic ión .S u  escasa im portancia so c ia l, lo  
íntimo de sus experiencias o, simplemente, su m an ifiesta  or 
todoxia, le s  mantuvo a l  margen de la  In q u is ic ió n . O tras bea 
ta s ,  aq ue llas  que de una manera u o tra  destacaron por la  — 
forma p e c u lia r  de v iv ir  su e sp ir i tu a lid a d , tuv ieron  roces -  
en algún momento de su v ida con e l  santo tr ib u n a l .

El desgraciado ejemplo de lo s  alumbrados de Tole
do pesaba como una lo sa  sobre l a  conciencia co lec tiv a  de la  
e sp ir i tu a lid a d  hispana. Cuando todavía no se hablan apagado 
lo s  rescoldos de aquel t r i s t e  caso, e l  rebrotam iento del -  
iluminismo en t ie r r a s  de Extremadura y Andalucía puso a la  
In q u is ic ió n  en guardia an te l a  p o s ib ilid ad  de que aquellos 
hechos se reprodujeran .

En lo s  casos de iluminismo de Toledo, Extremadura 
y Andalucía estaban implicados grupos de m ujeres, conocidas 
con e l nombre genérico de b ea ta s . Y pese a que no fueron —
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la s  beatas la s  causantes de la s  doc trinas condenadas -siem  
pre hay f r a i l e s ,  " te a tin o s” o, simplemente, c lé r ig o s  y l a i  
eos a quienes echar la s  cu lp as-, s in  embargo, tuv ieron  un -  
papel destacado en dichas p rá c tic a s  heterodoxas.

Amplios sec to res e c le s iá s tic o s  veían  con malos — 
ojos que m ujeres 11 o rd in a ria s” fueran capaces de experiencias 
e s p ir i tu a le s  teóricam ente reservadas a e sp íritu á f se lec to s  -  
muy avezados en la  v ir tu d . Por eso, cuando e l  dominico Fray 
Alonso de l a  Fuente, predicando por t i e r r a s  de Extremadura, 
se detiene en un lugar llamado La Fuente de l M aestre, lo  — 
primero que le  sorprende es encontrar mujeres que comulga
ban frecuentem ente, que ten ían  rap tos e s p ir i tu a le s  y que se 
e je rc itab an  en la  contemplación m ís tic a . ”Lo cual me ofen
dió mucho más que I 0 3  rap to s , porque había en tre  e s ta s  muje 
re s  tan to  ignorancia en la s  cosas generales de l a  ley  de — 
Dios, que ap en as  sabían la s  oraciones comunes de la  Ig le s ia ;  
y, viendo lo s  su je to s  de e s ta  especie , habían subido de gol 
pe a la  contemplación d iv ina” (97)*

Al lado de l a  posición  que puede rep resen ta r Fray 
Alonso de la  Fuente, o tro s sec to res  e c le s iá s tic o s , en gene
r a l  ca s i todas la s  órdenes reformadas y descalzas, y tam—  
bien lo s  je s u i ta s ,  c re ían  posib le  que gentes del pueblo, en 
este  casó las b ea ta s , fueran capaces de i r  ascendiendo en su 
vida e s p ir i tu a l  hasta  l le g a r  a  gozar de la s  más a l ta s  expe
rie n c ia s  de la  contemplación m ís tic a . La re a lid a d  demuestra 
que e x is tie ro n  muchas beatas que v iv ie ro n  una e sp ir itu a lid a d  
in teriorm ente in ten sa , que gozaron de gran predicamenteo so 
c ia l  y e s p ir i tu a l  y que, teniendo algo que ver en algunos -  

.momentos de su v ida con l a  In q u is ic ió n , sa lie ro n  b ien  para
das de dicho tra n c e . Este es e l  caso, ignorando s i  e x is t ie 
ron o no procesos in q u is i to r ia le s ,  de l a  mayoría de la s  bea 
ta s  valencianas aquí estud iadas.

Parco en n o tic ia s  se muestra e l  franciscano des
calzo Fray Antonio Panes acerca de lo s  roces o supuestos pro 
cesos e x is te n te s  contra la s  bea tas por é l  b iog rafiadas .A sí, 
de la  beata  Isa b e l de la  Paz, cuenta Panes que e l  demonio -  
la  llevó  con dos beatas más an te  e l  tr ib u n a l de la  In q u is i
ción. A ll í  se la s  examinó, y no encontrándose nada en e l la s
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que fuera  co n tra rio  a la  fe , se la s  volvió a enviar a casa 
(9 8 )é El caso de la  beata Isa b e l de l a  Paz es i lu s t r a t iv o  -  
por dos razones: te n ía  c ie r to s  conocimientos in te le c tu a le s ,  
y gozaba de un gran p re s tig io  en la  ciudad de Cartagena* -  
Isa b e l e sc r ib ía  d iscursos morales que eran aprovechados en 
e l p ú lp ito  por varones tan  doctos como e l  canónigo docto ra l 
de l a  ig le s ia  de Cartagena, y después Obispo de Salamanca, 
doctor Cámara* Segán Isab e l de l a  Paz, l a  do c trin a  que se -  
debía p red ica r no debía ten e r " su ti le z a s  de ingenio , y con
ceptos curiosos que ningdn fru to  hazen en la s  conciencias"* 
Toda l a  p red icación  debía i r  d ir ig id a  "a la  reformación de 
v ida , huyendo lo s  v ic io s , y procediendo de v ir tu d  en v ir tu d , 
por la  im itac ión  de nuestro  Redemptor Ie su  C hristo , v iv ien 
do p ía , so b ria , y cástamente en humildad, m o rtificac ió n , y 
obediencia, y ajustam iento con e l  gusto de Dios, para conse 
g u ir e l dichoso f in  de v e r le , y gozarle por lo s  s ig lo s  de la  
eternidad" (99)• La beata Isa b e l no te n ía  inconveniente en 
e s c r ib ir  sus opiniones acerca de la  reforma del mundo ec le 
s iá s t ic o ;  "de quien más se quexava e l  Señor, era  de sus mi
n is t ro s ,  y estado E c le s iá s tic o , que deviendo por su buena -  
elección s e r  más san tos, y reconocidos a su Magestad, y edi 
f ic a r  a l  pueblo con su buen ejemplo, v iv ían  con más l i b e r 
tad , desahogo, y descuido, de que l a  J u s t ic ia  d iv ina se h a- 
l la v a  indignada, y llo v ía n  tan  severos ca s tig o s , tra b a jo s , 
y calamidades" (100)*

Grandes problemas con l a  In q u is ic ió n  tuvo e l  beato 
M artín Alonso (101)* M artín Alonso era n a tu ra l de Yecla* -  
Siendo todav ía casado tomó e l  hábito  de l a  Tercera Orden de 
*3an Francisco y profesó en e l  convento de franciscanos des
calzos de Y ecla. En 1627» ya viudo, hizo lo s  votos de c a s t i  
dad y obediencia . Posteriorm ente, se tra s la d ó  a V alencia, -  
"donde luego le  deparó e l  Señor una comodidad muy ap ta  en -  
casa de c ie r to  Sacerdote muy e s p i r i tu a l ,  llamado D. Luis Es 
c riv á , e l  qual le  re c ib ió  solo porque cuydasse del aseo , — 
adorno y lim pieza de un o ra to rio  grande, y cu rioso , que t e 
n ía  en su casa, sirv iendo  en e l como de s a c r is tá n , de ayu
darle  cada d ía  a Misa" (102) • En la  ciudad de V alencia, t r a  
tó  fam iliarm ente a l  Doctor O liver, beneficiado en l a  parro 
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quia de San Miguel. Este Doctor O liver, que fue confesor — 
del beato M artín Alonso, estuvo muy ligado  a Fray Pablo Ca
ñedo J^de lo s  impuestos alumbrados valencianos condenados -  
por la  In q u is ic ió n  (103)*

El beato estaba firmemente convecido de que e l  
ñor le  había concedido l a  g rac ia  de gu iar a la s  almas por -  
la s  v ías  de l a  oración, d a rle s  in s tru cc io n es e s p ir i tu a le s  y 
conseguir, por f in ,  que alcanzaran l a  cumbre de l a  perfec
ción . De e s ta  forma, "eran muchíssimas la s  personas que a é l  
acudían, y no fueron pocas la s  que aprovecharon con sus con 
se jo s , y san ta  d o c trin a , a ju stad a  a  l a  de lo s  san to s , y $1 
estado de cada uno" (104)• El sistem a de oración u ti liz a d o  
por M artín Alonso era , segdn e l  Doctor O liver, f,l a  que l l a 
man oración de cjuietud, de que passava a muy profunda con
tem plación, y adm irables elevaciones de e s p ír i tu ,  nacidas — 
de la  caridad  inflamada, que intensamente le  d e r re t ía ,  y — 
transform ava en Dios (105).

Tan grande fue la  fama alcanzada en Valencia por 
M artín Alonso, 11 que en muchos Gonventos de Monjas teniendo 
n o tic ia  de l a  g rac ia  del siervo  de Dios en t r a t a r  de cosas 
de e s p í r i tu  l e  llamavan, y é l  acudía con mucho gusto, por -  
ver e l  f ru to , que se seguía, y lleg ó  a  ta n to , que ya no so
lo  hablava en p a r tic u la r  con algunas, sino que en común le s  
hazía p lá t ic a s  de oración, y exortava a es te  santo exerc i— 
c ió , comuniones frecu en tes , y todo género de v ir tu d , i n t i 
mándolas, que como esposas de Ie su  C hristo  debían t r a t a r l e  
fam iliarm ente, no solo con pureza, sino con gran te rn u ra , y 
amor, y e v i ta r  o tra s  a f ic io n e s" • Las p lá t ic a s  e s p ir i tu a le s  
tde M artín Alonso eran muy frecuen tes en un determinado con
vento de r e l ig io s a s .  Casi todas la s  monjas de l a  comunidad 
acudían a o i r l e ,  "y algunas d e lla s , que aun no entendían lo s  
p rin c ip io s  de la  oración, oyendo d e lla  cosas tan  a l ta s ,  juz 
gavan, que no era  p o ssib le , que un hombre rú s t ic o , e id io ta  
supiesse lo  que se dezía , y oyéndole algunas proposiciones 
muy profundas, y m ís tica s , sacadas del l ib ro  d e l Venerable 
Fray Juan de l a  Cruz, "Noche Oscura", siéndolo para e l l a s ,  
por no te n e r  v is ta ,  n i persp icac ia  para ta n ta  lu z , y estan 
do ya algunas también indignadas, porque e l s iervo  de Dios
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con sus p lá t ic a s  iva quitando unas correspondencias (que se 
suelen llam ar devociones en lo s  m onasterios) harto  p em ic io  
sa s , h a lló  e l  demonio oportuna entrada para p e rtu rb a r, e im 
p ed ir tan to  bien; y a s s í  tomándolas por instrumento» empega 
ron a murmurar del siervo de Dios, llamándole bárbaro, gro
sero , alumbrado; y una de e l la s  se determinó de dar cuenta 
a c ie r to  R eligioso de su misma Orden, calumniando" la s  p l á t i  
cas, y proposiciones, que le  av ía  oído, e informóle tan  to r  
cidamente, que e l R eligioso dixo, que é l  quería  por s i  mismo 
o i r le ,  para poder obrar con más fundamento# Tragáronlo a s s í ,  
de manera, que estando ocu lto , y e l  buen M artin Alonso ino
cente d e llo , hizo como acostumbrava, una p lá t ic a ,  que también 
fue de noche oscura para aquel R elig ioso , y como iva  con ca 
v ila c ió n , y m a lic ia , cogióle unas quantas proposiciones, y 
censurólas por de alumbrados, y sospechosas en l a  fb , con -  
que se res<*Lvió & acu sa lle  a  la  In q u is ic ió n : la s  Monjas — 
bien  in tencionadas, que supieron e l  caso, av isaron  del .a — 
M artín Alonso, d izióndole, que bo lv iesse  por s i ,  porque — 
la s  cosas, que sencillam ente entendidas, como la s  av ía  é l  -  
pronunciado, eran muy seguras, to rc id a s  con o tro  sen tido , y 
dándoles o tro  co lo r, para que s i  qu iera  sonassen mal podían 
padecer alguna mala nota” (106)•

Ignoramos s i  e l  Tribunal de l a  In q u is ic ió n  llamó 
a M artín Alonso# Todo lo  que Fray Antonio Panes nos d ice , es 
que la s  proposiciones e s p ir i tu a le s  del beato fueron v e n ti la  
das por gente muy docta, y todas e l la s ,  fueron consideradas 
verdaderas y confornes a buena Teología# Sin embargo, e l  -  
que a l  f in a l  de sus d ía s , fuera  abandonado por todos, in c lu  
£ 0  por l a  c riada  que le  se rv ía , induce a sospechar que a l 
gún problema grave tuvo (107)#

El dilema que subyace en todos estos beatos y bea 
ta s  que, de alguna manera, tuv ieron  problemas con l a  Inqui
s ic ió n , es e l  mismo que pone de re lie v e  Fray Alonso de l a  -  
Fuente# El f r a i l e  dominico, a l  ig u a l que c ie r to s  sec to res  -  
e c le s iá s tic o s , veían  con malos ojos que personas indoctas y 
s in  estudios tuv ieran  rap tos y v is io n es y se d ieran  a la  — 
contemplación m ística# Ahora b ien , dejando c la ro  que en tre  
lo s  ejemplos estudiados aquí no ex is te  e l  componente de r e -
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lac iones sexuales inheren tes a lo s  casos de alumbrados de -  
Toledo, Extremadura y Andalucía, lo  ánico que separa a unos 
sec to res  re lig io s o s  de o tro s  es l a  manera en que se enfren
tan  a  la  oración* M ientras unos son conscientes de la  nece
sidad  de a b r i r  la s  puertas de la  e sp ir itu a lid a d  a todo e l  -  
que de buena fe  se acerca a e l la s ,  o tro s , en cambio, consi
deran que dichas puertas deben permanecer cerradas a lo s  l a i  
eos. Creemos que Fray Antonio Panes lo  exp lica  su f ic ie n te 
mente, cuando, tra tando  del caso M artín Alonso, arremete — 
contra un re lig io s o , que tenido por muy docto, quiere echar 
en l a  hoguera un lib ro  de Fray Juan de l a  Cruz* " sab ía muy 
poco e l  t a l  presumido la  llama encendida, en que están  a r 
diendo todas sus l e t r a s ,  y que la s  t in ie b la s  de su noche — 
oscura son más resp landecien tes, que l a  luz  del d ía  para — 
quien tien e  v is ta ;  bien que para hab lar de e s ta  sab iduría  -  
escondida,^es necesario  cau te la rse  de aq u e llo s , de quien di 
ze san D ionisio  a Timoteo: Tu empero, Timoteo, ten  cuenta, 
y m ira, no te  oigan e s ta s  cosas m ísticas  lo s  hombres indoc
to s :  y llama ta le s  (segán lo  exp lica san Buenaventura en e l  
f in  de su Teología M ística) no a lo s  indoctos, y sim ples, -  
sino a lo s  Doctores meramente E sco lás tico s , y especu lativos, 
que presumen con su c ien c ia , y s u t i l  ingenio dar alcance a 
la s  cosas d iv in as , siendo a s s í ,  que (como añade e l  mismo Ŝ e 
rá f ic o  Doctor) es te  divino conocimiento, y Teología M ística 
es to talm ente sobre la  razón, y sólo se alcanga experim ental, 
y sabrosamente por e l supremo grado de l a  voluntad, que es -  
e l  ápice de l a  perfección1* (108)»

Tampoco la  beata  Francisca L lopis se vió  l ib re  de 
murmuraciones y fa lso s  testim onios en e l  tray ec to  de su v i 
da. No tenemos constancia c ie r ta  de que tu v ie ra  problemas -  
con la  In q u is ic ió n , pero sus enemigos u rd ieron  contra e l la  
acusaciones tendentes a  d esfig u ra r l a  honestidad y honradez 
de su v id a . Los f r a i le s  deminicos, Fray Juan Gavastón fue -  
en este  caso l a  cabeza v is ib le ,  propagaron por Valencia que 
la  beata  y e l  c lé rig o  Francisco Jerónimo Simón habían v iv i
do ju n to s . Pese a considerar que e s te  tema quedó ya bien — 
aclarado cuando estudiamos l a  v ida de Francisco Jerónimo Si 
món, s in  embargo, estamos de acuerdo con e l  p ro feso r Kola—
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kowski cuando d ice : ME1 aspecto escabroso de la s  cuestiones 
sexuales y e l  hecho de que se ha llen  siempre rodeadas de — 
una m ultitud  de p rohib iciones de c a rá c te r  s a c ra l, hacen quef 
en cada lucha ideo lóg ica y en todas la s  rep resiones que t í a  
ta n  de n e u tra liz a r  ideo lóg ica  y físicam ente a un ad v e rsa rio , 
e s ta s  cuestiones, por exiguo que sea e l  p re tex to  a l  que ~  
a s i r s e ,  hayan de subrayarse con una fuerza s in g u la r y, en -  
l a s  condenaciones d e f in i t iv a s , se la s  engrosé hasta  adqui
r i r  proporciones desmesuradas. No ex is te  un medio mejor para 
d e sa c re d ita r  a un adversario  ante l a  opinión púb lica , duran 
te  una b a ta l la  de id eas , que demostrar que su doctrina  s irv e  
para j u s t i f i c a r  e l desorden sexual; n u estra  c iv il iz a c ió n  po 
see en efecto  ca rac te re s  constan tes que in c ita n  a cualquiera  
a d a r a  sus propias opiniones una in te rp re ta c ió n  que perm ita 
sancionar l a  l ib e r ta d  sexual, a l a  vez que escandalizarse  -  
desmesuradamente s i  a lgu ien  emplea procedimientos análogos 
por lo  que resp ec ta  a  sus propias concepciones. Nada nos es 
candaliza  tan to  en lo s  demás como n u estra  propia bajeza: — 
por v ie ja  y banal que sea e s ta  observación, muestra que cuan 
do se toman en cuenta la s  costumbres de lo s  propios adversa 
r io s  es para a r ro ja r  sobre e llo s  e l  descréd ito  sexual” (109)• 

No siempre es l a  Inqu is ic ió n  l a  encargada de v e la r  
por l a  pureza d o c tr in a l de la s  beatas# En algunas ocasiones 
e l  papel de l a  In q u is ic ió n  lo  desempeñan sec to res e c le s iá s 
t ic o s  p e rten ec ien te s , in c lu so , a l a  misma orden en la  que -  
m ilita n  la s  b ea ta s . Así ocurre , por ejemplo, con la  bea ta  -  
Isa b e l de l a  Paz# De e l la  n a rra  Fray Antonio Panes que, en
terado e l  P ro v in c ia l de lo s  f r a i le s  descalzos de que una —

%beata se a tre v ía  a e s c r ib ir  c a rta s  esp iritua les^a lgunos re 
l ig io s o s , la  mandó llam ar a su p resencia , y delan te  de lo s  
re lig io so s  más graves del convento de Murcia, le  espetó "que 
era  una a l t iv a ,  y presumptuosa, que f in g ía  oráculos, y reve 
lac io n es , para engañar e l mundo, y que en l a  P rovincia no *- 
av ía  Beata semejante a e l l a ,  que quería hazerse Maestra de 
sus M aestras, y padres e sp ir i tu a le s ;  por f in  de todo amena- 
Qola con la  I n q u i s i c i ó n # L a  reprimenda del f r a i le  no in  
mutaba a  l a  bea ta  Isa b e l de l a  Paz, quien, en vez de compun 
g irse , aceptaba la s  reprimendas del P ro v in c ia l 11 con notable



521

paz, y a le g r ía , y su coragón bañado de un gozo e s p i r i tu a l ,  
y superio r consuelo, no cessando de dar g rac ias  a Dios**#1*• 
Acabada la  reprimenda l a  beata  le  respondió: "Padre Provin
c i a l ,  yo me enmendaré, huelgome, que me aya advertido  de mi 
ignorancia: h i ja  soy de obediencia, no soy mía, no sa ld ré  -  
un punto de lo  que me mandare"* Poco sa tis fech o  e l  f r a i le  -  
con e s ta  respuesta  de l a  bea ta , le  hizo firm ar una se r ie  de 
c a r ta s , e s c r i ta s  todas e l la s  por é l  mismo y d ir ig id a s  a lo s  
mismos f r a i le s  a  quienes había e s c r i to  anteriorm ente l a  bea 
t a .  Así lo  hizo l a  bea ta , pero, no dándose todav ía  e l Pro
v in c ia l  sa tis fech o  por en tero , quiso examinar e l  e s p í r i tu  -  
de l a  bea ta , "y como varón ta n  c ie n t í f ic o ,  y de ta n ta  v iveza , 
y fondo, ten tó  e l  de l a  s ie rv a  de D ios, y h a lló lo  en todo -  
tan  bien fundado, que e l  r ig o r , de que av ía  usado h asta  en
tonces, le  co n v irtió  en benignidad, y a fe c to , alabando, y es 
timando mu^ho su s in g u la r v irtu d "  (110).

Un caso parecido lo  encontramos en e l  Bayle de Ma 
c a s tre  Francisco M artínez. Este te n ía , a l  p a recer, una gran 
fa c ilid a d  para a rro b arse . Pero algunas personas de su en to r 
no, creyendo que no eran normales tan to s  a rrobos, decid ieron  
denunciarlo a l  V icario  General de l Arzobispado* De nuevo, -  
una vez más, volvemos a o i r ,  ahora en boca del V icario  Gene 
r a l ,  l a  v ie ja  can tin e la  ta n ta s  veces ya re p e tid a : "Los a rro  
bos, hermano mío, son de gente muy e s p i r i tu a l ,  y desasida — 
de cuidados d e l s ig lo  mirad con lo s  que vos te n e is y  lo s  l a 
gos de carne y sangre, cómo os suspendereis en Dios, n i  é l  
os levan tará  a  sus bragos, atado con e s ta s  cadenas: dexaos 
de engaños, y alumbramientos; y sino lo  h aze is , yo lo  reme
d ia ré "  • Ni qué d ec ir  t ie n e , que examinado e l  beato F rancis
co M artínez por e l  V icario  G eneral, éste  dio por buenos sus 
arrobamientos* Pero algo debía ex trañar en e l  b ea to , pues, 
"en o tra  ocasión fue llamado de lo s  señores In q u is id o res , y 
examinando su e s p ís i tu , y arrobam ientos, lo s aprobaron por 
buenos, y teniendo n o tic ia s  d e llo s  e l  Señor Argobispo Don — 
Isido ro  A liaga, severíssim o en e s ta s  m a te rias , a s s í  mismo -  
lo  examinó, y de la  misma su e rte  juzgó se r  de Dios, y lo s  -  
tuvo por muy seguros" (111).

De todos lo s  ejemplos v is to s  h as ta  ahora, deduci
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mos que n i l a  Inqu isic ión  n i o tra s  personas e c le s iá s tic a s  — 
m ostraron un espec ia l in te ré s  por la  e sp ir itu a lid a d  de la s  
beatas# En l ín e a s  generales, l a  e sp ir i tu a lid a d  de e s ta s  mu
je re s ,  que no hay que o lv id ar que estaba quiada ca s i siem
pre por m aestros y d ire c to re s , se apartaba poco de lo s  línü. 
te s  acep tab les para la  Ig le s ia ,  Con e s to , no pretendemos — 
co n c lu ir que lo s  beatos y beatas valencianos p rac tic a ran  una 
e sp ir i tu a lid a d  conforme plenamente con la s  normas más ex i
gentes que l a  Ig le s ia  reservaba para aquellos que no eran -  
e c le s iá s tico s#  S í queremos, en cambio,que a l  menos se acep
t e ,  que dentro del mundo la ic o  hubo personas, que fueron ca 
paces de v iv i r  una e sp ir itu a lid a d  in terio rm ente  r ic a  e in ten  
sa , l a  cu a l, rozando muchas veces la  heterodoxia, se mantuvo 
dentro de lo s  cauces perm itidos por la  Ig les ia#  En estos ca 
sos que hemos estudiado, ya hemos v is to  cómo, a pesar de que 
fueron examinados por l a  In q u is ic ió n , nada pudo encontrarse 
que fuera  co n tra rio  a l a  ortodoxia# En honor a la  verdad, — 
hay que d e c ir  también que esto  no fue siempre así#  Otros — 
ejemplos hubo de e sp ir i tu a le s  la ic o s , que tra sg red ie ro n  con 
sus actuaciones lo  permitido y que, por ta n to , tuv ieron  que 
en fren ta rse  con todo e l  r ig o r  in q u is ito r ia l#

7#- In f lu jo  so c ia l y m agisterio  e s p ir i tu a l  de la s  bea
ta s

Analizando e l estudio  que Kolakowski hace de la s  
vidas de Madame Guyon y A nto inette  Bourignon nos sorprendió 
sobremanera l a  gran in flu en c ia  so c ia l desempeñada por e s ta s  
m ujeres, a s í  como e l m agisterio  e s p ir i tu a l  por e l la s  desa
rro llad o  durante e l  s ig lo  XVII (112). La re levancia  so c ia l 
y e s p i r i tu a l  alcanzadas en v ida por Madame Guyon y Antoine
t t e  Bourignon nos hizo p lan team os e l  in te rro g an te  de s i  a l  
gima de la s  muchas beatas valencianas podría parangonarse — 
en esto  con sus homónimas francesas. Todo parecía  in d ic a r  -  
que no, más'-aán, s i  teníamos en cuenta lo s  desfavorables -  
a n á l is is  que lo s  h is to riad o re s  de la  e sp ir i tu a lid a d  han he
cho acerca de la s  beatas y de su mundo. Sin embargo, e s te  -  
fa c to r  negativo  no nos hizo d e s fa lle c e r  de n uestra  idea y,
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a s í ,  creemos poder conclu ir que, salvadas la s  debidas d is tan  
c ia s , e l  mismo in f lu jo  so c ia l y m agisterio  e s p ir i tu a l  de -  
la s  beatas francesas lo  tuvieron también la s  beatas valencia  
ñas* Sobre todo, algunos ejemplos d esco llan tes  como e l de -  
M argarita Agullona, B eatriz  Ana Ruiz, Isa b e l de la  Paz y , -  
fundamentalmente Francisca Llopis*

En lín e a s  generales, la s  bea tas valencianas fueron 
mujeres s o l i t a r i a s  que v iv ieron  su e sp ir i tu a lid a d  de forma 
muy íntim a o, cómo mucho, en comunidad con o tra s  mujeres* -  
Las beatas,asim ism o, tuv ieron  t r a to  e s p i r i tu a l  tínicamente -  
con sus m aestros y confesores; se relacionaron de manera fa 
m ilia r  con sus vecinos y no lograron d e ja r  una impronta en
t r e  ellos*  En muchos casos, lo s  mismos convecinos de la s  bea 
ta s  la s  repudiaron considerándolas gentes extrañas y de po
co ju icio*  Pero esto  no fue siempre así*  Algunas hubo que -  
fueron es1£macLas por todos y que, in c lu so , alcanzaron una -  
notable fama en vida* Este es e l caso, por ejemplo, de la  -  
beata Isa b e l de la  Paz* 11 Tan grande era  e l  fuego del divino 
amor, que continuamente a rd ía  en e l  pecho d esta  s ie rv a  de — 
Dios (d ize  su bienhechor) que robava lo s  corazones de quan- 
to s  l a  hablavan, tra tav a n , y comunicavan: cosa muy n o to ria  
en toda la  Ciudad, y no era menester mas de o i r ía  una so la 
palab ra , para quedarse enagenado de s i  por muy largo  tiempo, 
especialmente R elig iosos, y gente de e s p í r i tu 1* (113)* Su — 
fama l le g a  a s e r  tan  n o to ria  que ** jamás sa le  de casa a v i s i  
t a r ,  sino siempre se e s tá  en un rincón y viendo e l la ,  que -  
tan to s l a  ivan a l l í  a buscar se a f l ig ía  muchíssimo, y dezía 
a Dios: Señor no haríades, que no fuesse nadie a mi casa?* 
Para que movéis ta n to s , que vayan adonde yo estoy? no ay -  
o tros que le s  t r a te n  mejor que vos? y dando e s ta s  quexas -  
a nuestro  Señor muchas vezes, dos d e lla s  oyó en lo  in te r io r  
de su alma, que le  dixo e l Señor: H ija tra ig o te lo s  a t i ,  pa 
ra  que se sa lven , porque he determinado sa lv a r  a lo s  que con 
tig o  t r a ta r e n M( 114)*

La bea ta  F rancisca L lopis era  ya muy conocida en 
Valencia en 1612. Dicho año, l a  muerte de Francisco Je ró n i
mo Simón, con e l  cual le  unía una es trecha  re lac ió n  personal 
y e s p i r i tu a l ,  l a  ca tapu ltó  a  la  fama* A p a r t i r  de ese momen
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to , Xa beata  no encuentra ya sosiego# "Como con l a  m anifesta 
ción del Venerable Mosén Gerónimo Simón, no ha podido dexar 
de t r a s lu c ir s e  algo de lo  que es F rancisca su madre í i d e l í -  
ssima (como &1 la  nombró en su testam ento en que la  i n s t i t u  
yó heredera) toda Valencia l a  busca, todos la  desean conocer, 
y h ab la r" • La beata t r a t a  de re h u ir lo  todo, no sabe ya a dón 
de i r ,  "todo es buscar trag as  como esconderse, y 'h u ir  de lo s  
señores, y señoras, que la  buscan, yéndose fuera  de V alencia, 
ya a un lu g a rc il lo , ya a o tro , ya ocultándose por d iversas 
ig le s ia s ,  porque no a tin en  a donde va" . F rancisca no busca 
la  fama y e l  favor del pueblo, rehuye todo e s to , porque en 
e l fondo, como dize Panes, " s i  e s ta  donzella  buscara favo
re s  humanos, in te re se s , o comodidades, b ien a manos lle n a s  
pudiera ganarlas en e s ta  ocasión". Pero, para e l la  importan 
poco la s  g lo r ia s  del miando# In te n ta  por todos lo s  medios v i  
v i r  su e sp ir itu a lid a d  de forma personal e íntim a y , por eso, 
cuando toda Valencia e s ta l la  en f ie s ta s  en honor de su ah i
jado e s p i r i tu a l ,  Francisco Jerónimo Simón, " e l la  no se a le 
gra en o tra  cosa más que en verse so la , y que todos la s  de- 
xen y olviden" (115)#

La soledad buscada y anhelada por Isab e l de l a  Paz 
y F rancisca L lopis no siempre fue compartida por todas la s  
b ea ta s . De o tros casos sabemos que tra ta ro n  de buscar e l  — 
aplauso y e l  favor del pueblo# Inc luso , algunas, sobrepasan 
do lo s  l ím ite s  de sus humanas p o s ib ilid ad e s , también de la s  
e s p ir i tu a le s , h ic ieron  e l  más e s tre p ito so  r id íc u lo  cuando -  
qu isieron  convertirse  en p ito n is a s , sanadoras m ilagrosas y 
o tro s  quehaceres bien poco e sp ir itu a le s#  O tras veces, l a s  -  

.beatas, o sus cuerpos, fueron u ti liz a d o s  servilm ente por — 
la s  órdenes re lig io sas#  A sí, no re s u l ta  extraño que encon— 
tremos d ispu tas en tre  órdenes re lig io s a s  por algunos de lo s  
cuerpos muertos de la s  b ea tas , que gozaron en vida de c ie r 
ta  fama de santidad# Gon e llo  se p re tend ía  a t r a e r  hacia la s  
ig le s ia s ,  no tan to  a lo s  f i e le s ,  como, lo  que re su lta  más -  
mezquino, la s  limosnas de esto s con e l  señuelo de te n e r en
terrado  en la  ig le s ia  del convento un cuerpo u o tro  de bea
ta .  Pero no siempre fueron a s í  la s  cosas# La mayoría de la s  
veces e l pueblo d is tin g u ía  b ien una beatas de otras# Y no -
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re s u l ta  extraño por eso, que la  au to ridad  e c le s iá s t ic a ,  t e 
merosa de que e l  pueblo aclamara como san tas a alguna de es 
ta s  m ujeres, se v ie ra  obligado a c o r ta r  la s  muestras de f e r  
vor que e l  pueblo in ten taba  tr ib u ta r le s*  A sí o cu rrió , por -  
ejemplo, a  l a  muerte de l a  bea ta  Elena M artínez, cuando e l 
Arzobispo tuvo que ordenar que se l a  en te rra ra  "mas a p risa  
de lo  que qu isieron  lo s  f i e l e s 11 (116)* Lo mismo acaeció con 
l a  beata F rancisca Llopis* Muerta e l  18 de mayo de 1650, l a  
llevaron  a e n te r ra r  a l  d ía  s igu ien te  porque e l  Arzobispo, -  
según n a rra  Fray Antonio Panes, ordenó que no se d i la ta ra  -  
más su e n tie rro  ante e l  temor de que se reprodujeran lo s  he 
chos acontecidos a la  muerte del c lé rig o  Francisco Jerónimo 
Simón (117).

A lrededor de ca s i todas la s  bea tas vemos merodear 
siempre a personas e c le s iá s tic a s*  En l a  mayoría de lo s  ca
sos, son confesores y m aestros de e s p ír i tu ;  pero se hace di 
f í c i l  d is c e rn ir  hasta  qué punto lo s  confesores y maestros — 
se lim itan  a g u iar e l  alma de la s  beatas Tínicamente* Todo — 
induce a pensar, que a l  ig u a l que en lo s  m onasterios de mon 
ja s  ex is ten  la s  "devociones” , también la s  beatas tien en  sus 
devotos que la s  v is i ta n  y le s  piden sus consejos e s p ir i tu a 
les* Esto quedó suficientem ente demostrado en e l  caso de la  
beata Isa b e l de la  Paz, en cuyo derredor vimos se movían — 
una s e r ie  de re lig io so s  con quienes l a  beata  mantenía tina -  
a c tiv a  correspondencia e sp ir itu a l*  De ig u a l manera, M artín 
Alonso tra b a jó , esp iritua lm en te , con d iversos m onasterios -  
de monjas valencianos*

Ateniéndonos ahora a lo s  nombres más s ig n i f ic a t i 
vos de lo s  personajes que, de una manera u o tra , se re la c io  
nan con n u es tra s  b ea tas , observamos que ca s i todas la s  p rin  
c ip a les  f ig u ra s  e s p ir i tu a le s  valencianas de la  primera mi
tad  d e l s ig lo  XVII están  vinculados a e llas*  No sólo la s  f i  
guras e s p ir i tu a le s  de prim era f i l a ,  sino también m ú ltip les  
personajes e c le s iá s tic o s , poco conocidos! franciscanos de -  
la s  d i s t in ta s  fa m ilia s , dominicos, je s u i ta s ,  ca rm elita s , — 
c a rtu jo s , m ercedarios, capuchinos, c lé r ig o s , canónigos, etc* 
En d e f in i t iv a ,  toda la  r ic a  y f lo re c ie n te  e sp ir i tu a lid a d  va 
lenciana del Seiscientos*
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Unidos a l a  v ida de l a  beata  M argarita Agullona f i  
furan nombres tan  im portantes como e l  de l P a tr ia rc a  D*Juan 
de Ribera» Fray Rodrigo de Solís» e l  Beato N icolás F acto r, 
San Luis B ertrán  y Fray Jaime Sanchis* R ibera tie n e  una s in  
gu iar re la c ió n  con l a  beata  Agullona* El P a tr ia rc a  escribe  
e l prólogo de su v ida y n a rra  la s  experiencias m aravillosas 
v iv idas por la  bea ta  estando presen te  61 mismo* Además» Ribe 
ra  l a  re lac io n a  con Fray Luis de Granada y f a trav é s  de és
t e ,  con e l  caso fraudulento  de l a  monja de L isboa, so r María 
de la  V is ita c ió n . También l a  re la c ió n  de la  beata  Agullona 
con Fray Jaime Sanchis es muy singular*E1 f r a i l e  fran c isca 
no no sólo e sc rib ió  la  v ida de l a  bea ta , sino que, como v i 
mos, ambos tuv ieron  algún pequeño problema con la  In q u is i
ción (118)•

Devotos, maestros o confesores de l a  bea ta  Isab e l 
de Medina^fueron lo s  franciscanos descalzos Fray Antonio So 
brino y Fray Juan Jiménez, lo s  c lé rig o s  como e l  Doctor O li-  
v e r , e l  reformador del c le ro  de V illena Francisco Dañón, e l  
p re sb íte ro  de Yecla D. Juan Quílez Muñoz, e l  canónigo de — 
O rihuela y después Obispo de e s ta  ciudad Doctor Juan García 
y e l  Dootor Juan Barberán* Precisam ente, lo s  Doctores O li— 
v e r, Juan García y Juan Barberán tendrán ocasión de conocer 
e l  e s p i r i tu a l  comportamiento de l a  beata  Isa b e l de Medina. 
"Vino a V illena  e l  Dotor Juan G arcía, Canónigo de O rihuela 
a aque lla  sazón, y después Obispo digníssim o de la  misma — 
Ig le s ia ,  con é l  e l  Dotor Barberán, R etor de Bañeras, varón 
entrambos de s in g u la r e s p í r i tu ,  y le tra s*  Q uisieron hab lar 
con la  Venerable Madre Medina, por conocer alma tan  rega la
da de Nuestro Señor, y de quien bolava tan  grande fama de -  
santidad* Llevólos e l  Dotor O liver a casa de l a  Venerable -  
Madre, en l a  qual estava en aque lla  ocasión o tra  Beata muy 
s ie rv a  de D ios. Travose la  p lá t ic a  e s p ir i tu a l ,  en que cada 
uno de lo s  p resen tes t i r ó ,  quanto pudo, l a  b arra , como tan  
p rá c tic a s , y e ru d ita s , y que hablavan con quien ta n ta  luz  -  
i n te r io r ,  y sab idu ria  de l c ie lo  te n ía , l a  Madre Medina c a lla  
va, y l a  o tra  Beata respondía a sus tiempos; ta n to , que —  
e llo s  juzgaron, que e s ta  era  l a  hermana Medina, y a s s í  con 
e l l á ^ a s  demandas y re sp u estas . Duró largo  espacio l a  con—
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versación* y aviándose ya despedido* estando fuera del Ora
torio*  le s  av isó  e l Dotor O liver del engaño* en que avían -  
estado* bolv ieron  a entrar* y dieron sus amorosas quexas a 
la  s ie rv a  de Dios* de que le s  huviesse dado ocasión* que se 
fuessen s in  conocerla, Aguósele a l a  Madre e l  gozo con la  en 
mienda de aquel e rro r: escusose con humildad, y dio a cono
cerse mucho mejor con lo  que ca lló  que con lo  que pudiera -  
hablar* de que e llo s  fueron muy ed ificados” (119)*

San Luis B ertrán tie n e  una im portancia indudable 
en la  vida de l a  beata Inés Juana G arcía, Por in te rce s ió n  -  
del dominico* l a  madre de l a  beata le  perm itió  a é s ta  dedi
carse a l a  v ida e s p ir i tu a l ,  Pero no sólo e l  santo dominico 
tien e  re la c ió n  con la  beata Inés Juana García* también* la  
tra ta ro n  fam iliarm ente e l franciscano N icolás Factor* e l  jjB 
su ita  P,Villanueva* Fray Francisco Cuevas* Fray Antonio So
brino* Fray Antonio Vives y Fray Juan Jiménez, El m agisterio  
e s p ir i tu a l  de l a  beata Inés no se c ircu n sc rib ió  a l  campo -  
ec le s iá s tico *  igualmente gozaba de un gran p re s tig io  en tre  
la s  más a l ta s  autoridades c iv i le s  valencianas, destacando -  
entre todas* l a  Duquesa de F ría s  en e l  tiempo en que su ma
rido  fue V irrey  de Valencia (120),

F elipe  Pesantes* persona e s p ir i tu a l  de gran impor 
tan c ia  en el panorama re lig io so  valenciano del s ig lo  XVII* -  
fue confesor y guía e s p ir i tu a l  de l a  beata  Elena M artínez -  
durante muchos años. Cuando Elena profesó como beata  de la  
Tercera Orden de san Francisco* gobernaron su e s p ír i tu  lo s  
franciscanos descalzos Fray Antonio Sobrino* Fray Juan Ro
dríguez y Fray G abriel Gómez, Este último* varón de rap tos 
c í s t i c o s  excepcionales* mantiene una s in g u la r re lac ió n  con 
la  b ea ta  E lena, que, a l  parecer, no se in ic ió  por medios hu 
manos sino por d isposición  d iv ina (121),

E l m agisterio  e s p ir i tu a l  de l a  beata Francisca — 
Llopis sob resa le  del re s to  de la s  beatas valencianas. Mu
chos e s p ir i tu a le s  consideraron a la  bea ta  Francisca como su 
madre y m aestra e s p ir i tu a l .  En l a  v ida de ninguna o tra  bea
ta  encontramos un número tan  g rande^ersonas e s p ir i tu a le s  -  
que l a  tra tan*  son sus confesores* guían su e s p ír i tu  y se -  
dejan g u ia r esp iritualm en te  por e l l a .  E l m agisterio  de Fran
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c isca  no se c ircunscribe  a una so la  orden re l ig io s a ,  pues, 
a pesar de e s ta r  muy unida a lo s  franciscanos del convento 
de San Juan de la  R ibera, l a  t r a ta n  también lo s  dominicos, 
lo s  je s u i ta s ,  lo s  c a r tu jo s , lo s  Jerónimos, lo s  m ercedarios, 
lo s  capuchinos, lo s  c lé r ig o s  y gran cantidad  de personas — 
la icas*

El je s u i ta  Gerónimo Mur confesó a Franbisca Lio— 
p is  durante s ie te  años* En e l  tiempo que fue su confesor, -  
l a  beata todavía era muy joven, pero e llo  no fue óbice para 
que dejara  una profunda h u e lla  en e l  je s u i ta ,  h asta  e l  pun«- 
to  de que le  hacía exclamar a é s te : " s i  estuv iesse  con la s  
personas más p rin c ip a le s  de l mundo, y con l a  misma Reyna, a 
e s ta r  en su mano, la s  dexava a todas por con fessarla  a  e l la ,  
ta n ta  era l a  pureza, y g rac ia , que descubría en su bendita 
ánima, y lo  que estimava a su tra to "  (122)*

^Fambién fue confesor de l a  bea ta  F rancisca L lopis 
e l je s u i ta  Miguel Fuentes (123)* Este je s u i ta  e sc rib ió  la  -  
b io g ra fía  de lo s  años de juventud de l a  b ea ta , y era t a l  e l  
aprecio  que se n tía  por e l l a ,  "que cuando e l la  le  comunicava 
la s  m ise rico rd ias , que de Dios re c ib ía , en e l confessonario , 
se hincava de ro d i l la s  por l a  p a r te  de den tro , porque le  pa 
re c ía , que por la  boca de aq u e lla  Virgen hablava e l  E sp ír i
tu  Santo: y teniendo o tra  h i ja  e s p i r i tu a l ,  que se llamava -  
so r C ata lina  Fuentes, muy s ie rv a  de Dios, y que murió con -  
grande opinión, a quien confessó, y t r a tó  s ie te  años, avien 
do después andado o tro s  s ie te  con deseo de hab lar a l a  Ma
dre F rancisca so lía  d ec ir , que le  havía sucedido lo  que a -  
Jacob, que lo s  s ie te  años, que t r a tó  a so r C a ta lin a , leu — 

t avía tenido por la  hermosa Raquel mas después que t r a tó  a -  
F rancisca, conoció que la  o tra  en su comparación era Lía" -  
(124).

Al su rg ir  en Valencia l a  polémica de l a  santidad 
de Francisco Jerónimo Simón, Francisca L lopis v iv ió  unos mo 
mentos muy amargos* Algunos e c le s iá s tic o s  cuestionaron l a  -  
e sp ir i tu a lid a d  de l a  b ea ta  y la  acusaron de haber mantenido 
re lac io n es  con e l c lé r ig o  de san Andrés* En esos momentos, 
muchas personas que an tes decían estim arla , l a  abandonaron; 
pero o tra s , se mantuvieron f i e le s  a e l l a ,  h asta  e l  punto de
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que e l  je s u i ta  Miguel Ju liá n  le  d ijo : "Si supiesse F rancis
ca lo  que en su favor la  Compañía ha e s c r i to , defendiendo — 
lo s  nombres más insignes d e lla  su inocencia , y seguridad de 
e s p ír i tu ,  l a  causaría  grande confusión". Los padres je s u ita s  
estimaban sobremanera a l a  b ea ta , y s in tie ro n  una grananargu 
ra , cuando comenzó a frecu en ta r e l convento franciscano des 
calzo de San Juan de la  R ibera, sobre todo, porque lo s  je — 
su ita s  habían ya sacado una lic e n c ia  para e n te r ra r la  en la  
ig le s ia  de la  Compañía (125).

Los f r a i le s  jerónimos P .B a rtu li, P.Romeu y P*Mon- 
ta lv án , "varones de gran R elig ión", cada vez que v ia jaban  a 
Valencia iban a ver a  l a  beata  F rancisca, "rind iéndosele  co 
mo unos n iños, y rogándole le s  d ixesse algo para e l  consue
lo ,  y b ien de sus almas, y animávanla a que no tem iesse, — 
assegurándola de su camino" (126)•

*$De lo s  Padres Predicadores e l Venerable Padre — 
Fray Domingo Anadón alumbrado de Dios, y que murió con opi
nión de san to , e i lu s tr ó  e l  Señor con m ilagros; a este  s ie r  
vo de Dios le  mostró e l Señor en e s p ír i tu  e s ta  su escogida, 
y se hermanaron, y siempre le  mostró grande amor, cosa que 
e l hazía con pocos" (127).

"De lo s  Padres de l a  Merced, e l  Venerable Padre -  
Nolasco, que murió con opinión de san to , y es su memoria — 
muy venerada; t r a tó  mucho a e s ta  esposa de C hris to , e hizo 
de su e s p ír i tu  s in g u la r aprecio* Y e l  Padre M aestro, y Doc
to r  G ra lla , hombre muy docto y C atedrático  se te n ía  por muy 
dichoso en comunicarla, y tomar su parecer en cosas de espí 
r i t u ,  por conocer quan reg ido , e i l lu s tra d o  era del E sp ír i
t u  Santo" (128)•

"De la  Sagrada R elig ión del Carmen e l  Venerable -  
Padre Carranza, que pasó d esta  vida a l a  e terna  con mucha -  
lo a  de santidad"* Este f r a i l e  tínicamente t r a tó  a Francisca 
L lopis una vez, pero ya no l a  pudo o lv id a r, "por e l  grande 
conocimiento, que le  dio e l  Señor de su elevado, y c e le s t ia l  
e sp íritu "*  Y e l  Padre Maestro Roca, "in signe  en l e t r a s ,  ob
servancia , y t r a to  in te r io r  con N* Señor", te n ía  un gran — 
concepto de l a  bea ta , afirmando, "que era impensable que — 
aquel e s p í r i tu  no fuesse de Dios, y que s i  fuesse menester
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d aría  la  v ida defendiéndola públicamente" (129)*
"De lo s  Padres Capuchinos, e l  Venerable Padre Eu

genio O liva, que era  P ro v in c ia l, y varón muy p e rfec to , ha
z la  d e lla  tan  s in g u la r estim a, que viniendo de Boma, an tes 
de i r  a su Convento, fue a tom arla l a  bendición a su casa; 
y so lía  d e z ir la , ninguna c r ia tu ra  me puede hazer que me de
tenga en e l l a ,  y vos F rancisca no se que os tenefcb, que no 
os puedo o lv id a r,-p e ro  e l  t r a ta r o s ,  n¿> e l  acordarme en la  -  
oración de vos, no me es to rv a , n i  impide"* Entre lo s  capu
chinos, también l a  estim aron grándemente o tro s  f r a i le s  como 
e l  P.Fray Luis de Valencia (130).

Entre lo s  c lé r ig o s , junto a nombres ya conocidos 
por su v incu lación  a o tra s  bea tas como e l Obispo de Orihue
l a  D. Juan G arcía, e l  Doctor Barberán y e l  Doctor F elipe  Ve 
san tes , aparecen o tro s como e l  Doctor Blas V alero, e l  Canó
nigo N a u r i^  e l Arcediano Jac in to  Maya. Este ú ltim o, perso
na esp iritua lm en te  muy in q u ie ta , fue uno de lo s  fundadores 
de la  Escuela de C ris to  de V alencia (131)# Maya te n ía  tan  — 
gran consideración a F rancisca L lop is, que le  comentó a l  — 
franciscano descalzo Fray Diego Mazón: "Padre creame e s ta  -  
verdad, que por e s ta  Madre, que e l  Señor me ha dado, después 
de mi Señor JesuC hristo , y l a  G loriosa Virgen, espero, que 
me he de sa lv a r  y en quanto a su e s p ír i tu ;  dexado a p a rte  -  
lo  que n u es tra  san ta  Madre Ig le s ia ,  y sus reg la s  s ien ten , y 
hablando solo de lo s  e fec to s , que en mi ha causado, después 
que t r a to  a e s ta  esposa d e l Señor, s ien to  en mi una guarda, 
que me parece, que no puedo pecar, no porque no tenga l ib r e  
l a  voluntad, sino que e l  Señor ha puesto una fo rta leza ,q q e  
es como im posible dexar de aborrecer e l  pecado; y es esto  -  
ta n ta  verdad, que con e llo  m or*iré: y no puedo pensar sino 
en como más, y más me lle g a ré  a l  Señor, y esto  conozco me -  
viene por mi Madre" (132)*

Dejando de lado l a  re lac ió n  ex is ten te  en tre  l a  bea 
ta  F rancisca L lopis y Francisco Jerónimo Simón, nos detendre 
mos ahora en lo s  franciscanos descalzos* Nadie como ésto s -  
conocía e l  ta la n te  y e l  e s p í r i tu  de l a  beata  Francisca* Dos 
generaciones de re lig io so s  descalzos tuv ieron  t r a to  e s tre 
cho con e lla*
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Ambas generaciones están  marcadas por dos nombres: 
Fray Antonio Sobrino y Fray Diego Mazón.

Fray Antonio Sobrino es e l  maestro e s p ir i tu a l  que 
mayor in flu en c ia  e jerce  sobre F rancisca. La re lac ió n  en tre  
ambos es muy p ec u lia r . A sít cuando e l  descalzo tie n e  que au 
sen tarse  de V alencia, F rancisca se e ien te  huérfana. Aceptará 
o tros confesores que no sean Sobrino, pero se rá  incapaz de 
comunicar con e llo s  la s  revelaciones e s p ir i tu a le s  que experi 
menta en la  oración. Solamente a Sobrino, abre l a  beata to 
talm ente su e s p ír i tu .  Los muchos años que se t r a ta n  ambos, 
le s  perm ite, casi s in  d i r ig í r s e la  pa lab ra , conocer lo  que -  
sus almas experimentan. F ie le s  e l uno a l  o tro , mantendrán -  
su f id e lid a d  hasta  que la  muerte de Sobrino prive a F rancis 
ca de su m aestro. Sólo entonces, buscará o tra  persona con — 
la  cual poder descargar su alma. Pero* la  nueva re la c ió n  ya 
no será  igi^al. No serán maestro e h i ja  e s p i r i tu a l ,  s ino , más 
bien , a l  co n tra rio . F rancisca es ahora la  m aestra, contará 
todavía sus experiencias e sp ir i tu a le s ;  pero, Fray Diego Ma- 
zón es ahora e l  h ijo  fide lís im o  de e l l a .

La huella  que deja la  beata Francisca L lopis en -  
l a  e sp ir i tu a lid a d  valenciana es tan  profunda que se prolonga 
hasta  f in a le s  del s ig lo  XVII.Varias generaciones de e s p ir i 
tu a le s  valencianos ven en F rancisca L lopis una madre y una 
m aestra. S i l a  beata bebe en Fray Antonio Sobrino su e s p ir i  
tu a lid ad , después, es capaz de t r a s m it ir  sus más íntim as v i 
vencias a o tro s  e s p ir i tu a le s  valencianos.

Junto  toda la  r e ta h i la  de nombres an tes o itados de 
bemos mencionar también a l  franciscano Fray Antonio Panes*- 
y, sobre todo, a Miguel M olinos. Para Panes, Francisca es -  
todo un ejemplo para im ita r . El descalzo, que tuvo oportuni 
dad de u t i l i z a r  I 0 3  e sc r ito s  e s p ir i tu a le s  de l a  beata redac 
tados por Sobrino, y que, in c lu so , es possib le  que l le g a ra  
a conocerla personalmente, se explaya admirablemente a la  -  
hora de n a r ra r  su vida y lo s  ava ta res e s p ir i tu a le s  v ividos 
por e l l a .  En cuanto a Molinos, bien pudiera se r que también 
e l c lé r ig o  aragonés hubiera conocido a Francisca L lopis y, 
s i  no lo  h izo , parece evidente que, a l  menos, leyó sus es
c r i to s  e s p ir i tu a le s ,  y a s í  nos lo  dejó e sc r ito  en su obra -
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fundamental "Guía e s p ir i tu a l" .  Ya por últim o , nos queda por 
d e c ir  que su m agisterio  e s p ir i tu a l  es comparable con e l  de 
cualqu iera  de la s  mujeres que, como Madame Guyon y A ntoiñe- 
t t e  Bourignon, fueron capaces de p royectarlo  más a l l á  de sus 
v id as .

\
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Aunque fue Fray Tomás Pérez quien e sc rib ió  l a  Vida de 
l a  b ea ta  B eatriz  Ana Ruiz, lo s  datos b iog ráficos de -  
é s ta  lo s  tomó Pérez de imas hojas m anuscritas e s c r ita s  
por e l  confesor y p ro te c to r  de l a  b ea ta , Miguel P u ja l 
t e .
Como ya quedó dicho en e l  cap ítu lo  dedicado a l a  esp i 
r i tu a l id a d  de R ibera, fue e l  P a tr ia rc a  quien encargó- 
a Fray Jaime Sánchez l a  b io g ra f ía  de l a  beata  Margari 
t a  Agullona.
No es muy frecuen te  que sean la s  mismas beatas quie— 
nes esc riban  sus experiencias e s p ir i tu a le s .  Sin embar 
go, e s te  fue e l  caso de l a  bea ta  Isab e l de l a  Paz. —
V id ., PANES, C hrón ica .. . . I I ,  p . 352.
PANES, C hrónica.. . , I I ,  p . 429*
I b id . ,  P. 483* "El Padre e s p ir i tu a l  de l a  bea ta  Ana -  
Garcíh Rubia fue D. Juan Alarcón, señor de l a  v i l l a  de
Bonache, quien tocado de impulso divino e ilu s tra d o  -
de soberana lu z , dexó e l  estado , y ordenándose Sacer
dote, se r e t i r ó  a una en n ita  a dos leguas de Honrubia 
en e l  marquesado de V illen a , Obispado de Cuenca, don
de se dedicó a l  ocio santo de l a  o ración” .

-  I b i d . , p . 441.
-  I b i d . , P* 353.
-  I b i d . , I ,  p . 3 8 2 .
-  I b i d . , I I ,  pp. 735-736
-  I b i d . t p . 736.
-  I b i d . , P .  736.
-  I b i d . , p . 736.
-  I b i d . $ p . 737.
-  I b i d . , p p . 737-738.
-  I b i d . t p . 730.
-  C i t . en HUERGA, H i s t o r .

331.
•  M t P*~

PANES, C hrón ica .. . . I I ,  p . 343. 
I b id . ,  p . 367.
I b id . ,  pp. 367-368.
I b id . ,  pp. 481-490.
I b id . ,  pp. 482-483.
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103 . - E l  Doctor Juan B au tis ta  O liver fue uno de lo s  persona
jes más destacados del panorama e s p ir i tu a l  valenciano. 
Su nombre aparece vinculado a l  del beato M artín Alon
so y, también, como posteriorm ente tendremos oportuni 
dad de v e r , a algunos de lo s  personajes más s ig n if ic a  
dos del alumbradismo valenciano.

104 PANES, C hrón ica.. . , I I ,  p . 484.
105 . -  I b id . ,  pp. 484-485.
1 0 6 '.-  I b id . ,  pp. 485-486.
107 . -  I b id . ,  p . 490. La muerte del beato M artín Alonso acón

te c ió  en 1 6 4 0 , cuando e l  beato contaba sesen ta  años -
de edad.

108 . -  I b id . ,  p . 487.
109 • — KOLAKOWSKI, C r i s t i a n o s  s i n  I g l e s i a » p . 345*
110 . -  PANES, C hrónica .. . . I I , - p p .  346-347.
111 . -  Ibid#* pp. 394-395.
112 . -  KOLAKOWSKI, C r i s t i a n o s  s i n  I g l e s i a , pp. 357-379 y 435-

474.
113 • -  PANES, C hrónica .. . . I I ,  p . 364.
114 I b id . ,  p . 365.
115 . -  I b id . ,  p . 709.
116 . -  I b id . ,  p . 528.
117 . -  I b id . ,  p . 793.
118 . -  A.G. de Simancas, sección Estado, le g . 188 (428: a n ti

guo).
119 • -  PANES, C hrónica.. . , I I ,  pp. 254-255.
120 . -  I b id . ,  pp. 450-464.
121 . -  I b id . ,  p . 55.
1£2 . -  I b id . ,  p . 687.
123 • -  HUERGA, La escuela  de San L u i s . . . , pp. 156-157. El je 

s u i ta  P. Miguel Puentes, Huerga lo  id e n t i f ic a  con o tro  
personaje del mismo nombre que fue encarcelado y con
denado en l a  In q u is ic ió n  del Perñ por d e li to s  de adum 
branliento. Segán Huerga, Miguel Puentes s a lió  deste
rrado de l Perú y regresó a V alencia, "donde acabó sus 
d ías p en iten te s  y oscuros” . No negamos l a  veracidad -  
de l a  inform ación de Huerga, pero nos parece cu es tio 
nable que e l  P. Puentes acabara sus d ías "p en iten te s-
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y oscuros1* en Valencia# Creemos que no fue a s í ,  y e llo  
lo  a te s tig u a  su m agisterio  e s p ir i tu a l  e je rc ido  en Va*- 
le n c ia , s in  trabas n i problemas por p a rte  de nadie#

124 . -  PANES, C hrónica.• • ,  I I .  p . 687.
125 Ib id . , p . 687.
126 • -  Ib id # , p. 687.
127 . -  I b id . , p . 687.
128 . -  I b id . , p . 687.
129 . -  I b id . , p . 608.
1 3 0 • -  I b id . , p . 6 8 8 .
131 Sobre todos estos persona jes, remitimos a nuestro  ca-

p ítu lo **La e sp ir i tu a lid a d  valenciana y Miguel Molinos
132 . -  PANES, C hrónica.• • .  I I .  p . 689.

>
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D .- 103 ALUMBRADOS VALENCIANOS DEL SIGLO XVII.

Hubiera dido f á c i l  t i l d a r  de heterodoxos a ca s i 
todos lo s  personajes de la  e s p ir itu a lid a d  valenciana estu 
diados h as ta  ahora. En re a lid a d , debido a la s  c ircu n stan c ias  
que concurren en sus v idas, todos e llo s  fueron heterodoxos 
a su manera, pues se apartaron  de l camino común y buscaron 
una v ía  s in g u la r para d e s a rro lla r  sus v ivencias e s p ir i tu a 
l e s .  S in embargo, e l  c a riz  peyorativo que e l término hetero  
doxo sigue teniendo aún hoy dentro de l a  h is to r io g ra f ía  es
p i r i tu a l  h ispana, nos obliga a re sc a ta r lo s  de esa especie -  
de mundo m aldito  para u b icarlo s  en lo  que creemos es su jus 
to  lu g ar dentro de l a  e s p ir i tu a lid a d . Así pues, ¿no hay he
terodoxos en la  e sp ir itu a lid a d  valenciana?. Todo perm ite su 
poner que s í  lo s  hay, pero no son e llo s  lo s  personajes estu  
diados h as ta  ahora, sino o tro 3 , p ertenec ien tes  a l  mismo mun 
do e s p i r i tu a l ,  y que con menor su erte  que lo s  a n te r io re s , -  
con mayor a trev im ien to , se a le ja ro n  demasiado de lo  perm ití 
do y fueron objeto  de procesos in q u is ito r ia le s*  Son estos -  
lo s  heterodoxos, y su d ife ren c ia  con lo s  e s p ir i tu a le s  estu
diados h as ta  ahora re s id e , en que lo s primeros no pusieron 
en duda ningún p rin c ip io  d o c tr in á l básico , m ientras que és
to s  fueron capaces de e laborar doctrinas consideradas heré
t i c a s ,  en sus casos más extremos, y , más comúnmente, de po
n e r en duda o c r i t i c a r  algunos p rin c ip io s  d o c trin a le s  de la  
I g le s ia .  ¿Son alumbrados lo s  heterodoxos valencianos?. Acer 
ca de e s ta  cuestión  ex isten  algunas d iscrepancias. La misma 
cuestión  de l a  ex is ten c ia  o no de alumbrados en Valencia ha 
suscitado  d iscusiones en tre  lo s  investigadores de l a  e s p ir i

\

tu a lid ad  valenciana. R.Robres Lluch, A.Huerga y, s in  preten  
d e rlo , también R.García C árcel son lo s  p ro tagon istas  de una 
pequeña polémica c irc u n sc r ita  a l  ámbito de la  investigación  
h is tó r ic a .

Los estud ios llevado r a cabo por Robres Lluch han 
v e rtid o  sombras muy negras sobre l a  e sp ir i tu a lid a d  valenc ia  
na del s ig lo  XVII (1 ) . Este au to r aprovecha lo s  desgracia
dos sucesos acaecidos en V alencia t r a s  la  muerte del c l é r i 
go Francisco Jerónimo Simón, para acusar de alumbrados y — 
p re q u ie tis ta s  a personajes tan  s ig n ificad o s como la  beata -
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Francisca L lo p is , Fray Antonio Sobrino, Fray Antonio Panes 
y otros# Creemos que Robres, obsesionado por encontrar lo s  
antepasados valencianos de Miguel Molinos, se excede en su 
celo# Todos lo s  personajes an tes  c itados no fueron alumbra
dos, n i  como ta le s  fueron acusados o en ju iciados por l a  In 
quisición# Más aún, l a  In q u is ic ió n  n i s iq u ie ra  le s  molestó 
por su h ip o té tic a  heterodoxia , sino , simplemente, por haber 
se v is to  inmersos en lo s  graves acontecim ientos que tu v ie 
ron lugar t r a s  l a  muerte de Simón# La idea de Robres de con 
s id e ra r lo s  p re q u ie tis ta s  para de e s ta  forma poder mejorpRfc&AR 
e l humus donde Molinos bebió e l  quietism o, e s tá  poco funda
mentada# E l mismo T ellechea, que no duda en v a lo ra r  p o s i t i 
vamente l a  in v estig ac ió n  llevada  a cabo por Robres, pone re 
paros a " la  fa c ilid a d  con que c a l i f ic a  de p re q u ie tis ta s , me 
nos seguras y heterodoxas la s  doctrinas en curso" (2 )• Por 
ú ltim o, Robres Lluch, s i  por una p a rte  no duda en r e s ta r  va 
lo r  a c ie r to s  papeles encontrados por Huerga en Simancas y 
que hacen re fe re n c ia  a acusaciones de alumbradismo contra — 
la  p ro teg ida de R ibera, beata  M argarita Agullona; por o tro  
lado , tampoco hace a lu sió n  en sus trab a jo s  a la  ex is ten c ia  
de unos procesos in q u is i to r ia le s  ex is ten te s  contra alumbra
dos valencianos ( 3 )# *

A.Huerga es e l  h is to r ia d o r  que ha probado y susten  
tado l a  e x is te n c ia  de alumbrados en V alencia. Sin se r l a  es 
p ir i tu a l id a d  valenciana objeto  básico de sus estud io s, Huer 
ga ha sacado a l a  luz  unos legajos in q u is i to r ia le s ,  que ba
jo la  e tiq u e ta  de alumbrados, tienen  como p ro tagon istas  a -  
personajes valencianos (4)# El estudio su p e rf ic ia l  de estos 
leg a jo s  por p a rte  de Huerga, le  llevó  a arrem eter contra R .  

García C árcel por no haber és te  constatado l a  ex is ten c ia  de 
alumbrados a l  e s tu d ia r  l a  h is to r ia  de la  Inqu isic ión  en Va
le n c ia  en e l  período comprendido en tre  1530 y 1609 (5)# La 
rea lid ad  es que Huerga emite un ju ic io  negativo contra Gar
c ía  Cárcel con escaso fundamento# Este tie n e  razón cuando -  
afirm a, y lo  hace después de haber manejado e l mismo legajo  
que Huerga u t i l i z a  para probar la  ex is ten c ia  de alumbrados, 
"que en e l  s ig lo  XVI en V alencia no hay alumbrados o ilum i
nados" ( 6 ) • A su vez, Huerga también tie n e  su parte  de ra —
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zón a l  c o n s ta ta r  l a  ex is ten c ia  de alumbrados en Valencia* El 
ánico problema re sid e  en la  cronología* Los supuestos alum
brados a lo s  que hace a lu sió n  Huerga son unos del s ig lo  XVII, 
o tros de l s ig lo  XVIII, y algunos hay del s ig lo  XIX* Por tan  
to , no e x is te  ninguno de e llo s  que coincida cronológicamente 
con e l tiempo h is tó r ic o  con e l  que tra b a ja  García Cárcel*

Tres grupos, d is ta n te s  unos de o tro s  en e l  tiempo, 
aporta  Huerga para demostrar l a  ex is ten c ia  de alumbrados en 
V alencia. En e l  prim er grupo, figu ran  acusados de alumbradis 
mo la  bea ta  M argarita Agullona, Fray Jaime Sánchez y Fray -  
Bartolomé Simón. El segundo caso de alumbradismo inculpa a l  
franciscano descalzo Fray Pedro de Santa M aría, re s id e n te  -  
temporal en V alencia. Finalm ente, e l  te rc e r  grupo de supues 
to s  alumbrados valencianos engloba cinco casos d is t in to s  y 
d is ta n te s  en e l tiempo uno3  de otros* Tres casos correspon
den a l  s ig lo  XVII, uno a l  s ig lo  XVIII y e l  o tro  es ya del -  
s ig lo  XIX*

En e l  Archivo de Simancas se guardan unos papeles 
bajo e l t í t u l o  de: "Sumario de lo s  a r t íc u lo s  y resab ios de 
hereges alumbrados que ay con tra  fray  Jayme Sánchez, y con
t r a  fra y  Bartolomé Simón, y contra l a  Beata Agullona" (7)* 
Estos papeles, estudiados ya cuando analizamos la  re la c ió n  
ex is ten te  en tre  e l  P a tr ia rc a  D.Juan de R ibera y la  beata — 
M argarita Agullona, contienen acusaciones fu e r te s , semejan
te s  a la s  que se hacen contra lo s  alumbrados de Toledo y Ex 
trem adura, pero acusaciones que no sólo no fueron probadas, 
sino que, además, sabemos que fueron hechas m alintencionada 
mente, debido a l a  pugna que por aquellas fechas enfrentaba 
en Valencia, a dos ramas del franciscanism o: lo s  reco le to s  y 
lo s  observantes* Ignoramos s i  en o tro s archivos podrían ex is 
t i r  lo s  procesos con tra  é s ta s  personas; pero, de momento, -  
con la  documentación de que disponemos, creemos que no hay- 
base su f ic ie n te  que perm ita probar la s  acusaciones que con
t r a  e llo s  se vertieron*

E l caso de Fray Pedro de Santa María también lo  — 
hemos estudiado ya en páginas an terio res*  Este franciscano 
descalzo extremeño, v incu lado .a  lo s  descalzos valencianos y 
muy unido a l  P a tr ia rc a  R ibera, fue acusado de alumbrado por
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e l  dominico Fray Alonso de l a  Fuente* Fray Pedro fue hecho 
p ris io n ero  por l a  Inqu isio ión  en Valencia y trasladado  a Ex 
tremadura* A ll í  se le  in struyó  proceso y fue condenado como 
alumbrado por e l  tr ib u n a l  in q u is i to r ia l  de Llerena en e l  fa  
moso Auto de Fe de 1579* Fray Pedro fue, pues, alumbrado, s.e 
gdn l a  Inqu isic ión ; ahora b ien , la s  acusaciones que contra 
é l se h ic ie ro n  no lo  fueron por hechos acaecidos en Valencia 
sino en t i e r r a s  extremeñas ( 8 )*

En e l  te r c e r  grupp de supuestos alumbrados valen
cianos, hay algunas p rec is io n es que hacei^, Uno de lo s  casos, 
e l correspondiente a l  s ig lo  XIX, tien e  como p ro tagon istas a 
l a  monja dominica Sor María Teresa V idal y a l  también domini 
co Fray V icente Mir* La monja se autodenunció a la  In q u is i
ción por una s e r ie  de malas acciones habidas con su padre -  
e s p i r i tu a l .  Realmente, aunque lo s  f r a i le s  de Predicadores -  
consiguieron p a ra l iz a r  e l  proceso con tra  l a  monja, e l  verda 
dero inculpado no era e l la  sino Fray Vicente M ir. Seguramen 
te ,  como en e l  proceso con tra  l a  monja se nos d ice , é s ta  de 
b ía  se r  b as tan te  ingenua, pero no a s í  su compañero de orden, 
quien la  u t i l iz a b a  para sus f in e s  sexuales. La monja ya ha
b ía  observado en fray  V icente algunos "cariños y agasajos" , 
pero h as ta  marzo de 1805, con ocasión de e n tra r  fray  Vicen
te  en l a  c lausura  para a tender una monja enferma, no comen
zaron realm ente la s  torpezas* " . . .  l a  s o l ic i tó  a tocamientos 
to rp es , a descubrim iento de carnes, y a  ac tos ca rn a les , per 
suadiéndola que aquello  era l í c i t o  con e l P .e s p i r i tu a l ,  que 
devía obedecerle en un todo puesto se havía entregado toda 
a é l ,  y a su obediencia, y que tan to  la s  carnes de e l l a ,  co 
mo la s  de é l  estaban consagradas a D ios, y que tocando é l  -  
la s  carnes de e l la ,  y e l la  l a s  de é l ,  se juntaban dos cosas 
que eran de D ios. Más, que a lo s  reparos que l a  expontánea 
le  ponía l a  respondía para a q u ie ta r la , que é l  la  miraba a -  
e l la  como a una Esposa de C hris to , y que e l la  devía m ira rla  
a é l  como a su mismo Esposo Jesu  C hristo , y por consiguien
te  que juntándose con é l ,  era  lo  mismo que s i  se juntava con 
e l  mismo C h ris to . Más, en e l  confesionario  algunas veces l a  
mandaba descub rir lo s  pechos, y la s  p a rte s  vergonzosas de -  
su cuerpo, y que en ca s i todas la s  confesiones l a  provocaba
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a deshonestidad, y l a  mandaba que por la s  noches en l a  cama 
se to cara  sus p a rte s  vergonzosas, y se d e ley tara  pensando en 
d i, dando con aquello  una prueba y testim onio de que era to  
da suya, y se sugetaba a su o b ed ien c ia ..."  ( 9 ) .  Aunque en la  
In q u is ic ió n  se seguía prooeso contra Fray Vicente por " s o l i  
c ita c ió n  y mala doctrina” , nada podemos d e c ir  del paradero 
de este  proceso, solamente sabemos, que l a  monja fue absuel 
ta  ,fad cautelam",- advertida  y amonestada. El proceso contra 
e l la  quedó en suspenso, y parece muy c la ro  que su caso tien e  
poca re la c ió n  con e l  alumbradismo. Más nos parece a  nosotros 
un caso t íp ic o  de s o lic i ta c ió n .

Otro de lo s  casos estudiados por Huerga, ,fcuya — 
doctrina  y lo s  hechos despiden inconfundible o lo rc i l lo  a la  
fase  podrida o degenerada de lo s  Alumbrados"(10), acaece en 
e l  lu g ar de Cabra de Aragón y tie n e  como p rin c ip a l protago
n is ta  a un beneficiado de a l l í  llamado mosén Miguel Abad. — 
Más que un alumbrado, mosén Abad es un degenerado sexual, -  
que amparándose en su m in is te r io , u t i l i z a  para sus f in e s  a 
un número abundante de m ujeres. Las victim as más señaladas 
de la s  to rpezas de mosén Abad fueron M argarita Lizondo y Ce 
c i l i a  Navarro. El proceso in q u is i to r ia l  no tien e  desperdi— 
ció  por l a  fre scu ra  del lenguaje y la  de l propio mosén. Aun 
que éste  pretenda co b ija r  bajo c ie r ta  apa rien c ia  d o c trin a l 
sus acciones, ig u a l que an tes , creemos que no es éste  tampo 
co un caso de alumbradismo, sino de s o lic ita c ió n  m últip le  -  
(1 1 ). Añadiremos, finalm ente, que considerando la  fecha en 
que acaecieron  lo s  hechos, 1 7 1 4 , éstos fueron relacionados 
por e l propio tr ib u n a l in q u is i to r ia l  con lo s  que, según pa

d e c e , d ieron p ie  a l a  condena de Miguel Molinos. La sombra 
del quietism o m olinosista  perduraba todavía fre sca  más de -  
v e in tic in co  años después de su condena por l a  Inqu isic ión  -  
romana.

P ertenec ien te  a l  marco cronológico en e l  que se -  
d e sa rro lla  n u estra  investigac ión , son lo s  t r e s  procesos in 
q u is i to r ia le s  que nos re s ta n  por v e r . E l prim er proceso con 
t r a  supuestos alumbrados valencianos en e l  s ig lo  XVII, afee 
t a ,  desde 1646 a 1650, a una b ea ta  de nombre Juana Asensi y 
a un f r a i l e  lego franciscano de nombre Fray Vicente O rien t.
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La beata  Juana y Fray Vicente fueron la s  tínicas personas pro 
cesadas por l a  Inqu isic ión ; s in  embargo, a l a  v is ta  de sus 
procesos, no dudamos que o tra s  personas pertenec ien tes  a su 
c írcu lo  hubieran podido también se r  encausadas* En tom o a 
l a  b e a ta  Juana se movía un grupo pequeño de personas que la  
aceptaban como su m aestra e sp ir itu a l*  Los hechos que se re 
la ta n  guardan algunas s im ilitu d es  con lo s  que conocemos de 
lo s  llamados alumbrados h is tó rico s*  S i fueron o no alumbrad 
dos l a  b ea ta  Juana y Fray V icente, tendremos enseguida oca
sión de averiguarlo  (12)*

E l f r a i l e  mercedario Fray Pablo Cenedo es e l pro
tag o n is ta  de l segundo proceso por alumbradismo incoado en -  
la  In q u is ic ió n  valenciana durante e l  s ig lo  XVII* Los proble 
mas de Fray Pablo con l a  In q u is ic ió n  se prolongaron por es
pacio de s ie te  años: desde 1650 hasta  1657* Variadas cuestiq  
nes se entrem ezclaron en e l  caso de Fray Pablo, y ninguna -  
de e l la s  creemos que da p ie para acusar de alumbrado a l  mer 
cedario* Con todo, este  proceso in q u is i to r ia l  re v is te  un in  
te ré s  muy esp e c ia l para noso tros, dadas la s  fa c ilid ad e s  que 
e l f r a i l e  tuvo para defender su causa ( 1 3 )*

E l te r c e r  proceso del s ig lo  XVII, e l  que h ip o té ti
¿ r"camente t ie n e  un mayor sabor alumbrado, p resen ta  como p ro ta  

g o n is tas , por lo s  años de 1688 a 1674, a un grupo de perso
nas, una especie de ”conventículo” e s p ir i tu a l ,  nudeado en 
tom o a l a  f ig u ra  de l a  beata G ertrudis Tosca. La In q u is i
ción valenciana procesó a todos lo s  in teg ran te s  de este  gru 
po e s p i r i tu a l  compuesto por t r e s  c lé rig o s  y imas cuantas mu 
je re s ,  pero , desgraciadamente, en lo s  archivos in q u is ito r ia  
le s  tínicamente se conservan la s  causas incoadas con tra  mo—

\

sén Remigio Choza y mosén José Navarro* A pesar de todq por 
medio de esto s  dos procesos, r e s u l ta  f á c i l  re c o n s tru ir  l a  -  
h is to r ia  de e s te  grupo e s p ir i tu a l  (14)*

H asta aquí lo s  d ife re n te s  casos que Huerga aporta  
para probar la  ex is ten c ia  de alumbrados en V alencia, que é l  
mismo no duda en c a l i f ic a r  como ”n i muy numerosos, n i de mu 
cho fu s te ” (15)* Sin embargo, a l  menos o tro  caso hay de su
puesto alumbradismo en Valencia del cual disponemos de algu 
na información* A sí, Charles Lea re f ie re  e l  ejemplo de una
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ninfomaníaca que en 1688 l le g a r ía  a causar gran p erp le jidad  
a l  t r ib u n a l  in q u is i to r ia l  de Valencia* "Francisca García -  
fue encarcelada e l 28 de marzo como una "alumbrada” , una de 
aque llas  m ís tica s  con tra  la s  cuales la  In q u is ic ió n  mantuvo 
campaña in cesan te" . E sta  mujer admitió sus excesos sexuales, 
que d ijo  haber cometido por "obedecer la  voz de Dios"# Los 
c a lif ic a d o re s  de su causa no consiguieron a c la ra r  s i  e s ta  -  
mujer era una alucinada, demente o posesa# Su causa, t r a s  -  
v a r ia s  in te rru p c io n es , se prosiguió  hasta  e l  f in a l  por or
den expresa de l a  Suprema. Su caso, quizás simplemente anee 
dó tico , nos s irv e  para i l u s t r a r  un nuevo ejemplo de supues
to  alumbradismo en Valencia (16)#

Todos lo s  ejemplos v is to s  tien en  en tre  s i  una ca
r a c te r í s t ic a  común: todos e llo s  llev an  en e l  f ro n tisp ic io  de 
lo s  papeles in q u is i to r ia le s  l a  palabra "Alumbrado". Por tan  
to , podemos deducir que para l a  In q u is ic ió n  fueron alumbra
dos. Y seguramente lo  fueron sólo por una razón: porque to 
dos e l lo s ,  a l  margen de cuestionar más o menos d oc trinas de 
l a  I g le s ia ,  supeditaron todas sus acciones a una supuesta -  
voluntad d iv in a . En es te  sen tid o , e llo s  se consideraban — 
alumbrados por Dios. S in embargo, lo s  d iversos ava tares por 
lo s  que ha pasado e l  término alumbrado y lo s  d ife ren te s  ejem 
píos de alumbradismo e x is ten te s  en la  h is to r io g ra f ía  h ispa
na, nos obligan a tomar en cuenta algunas consideraciones.

Coincidimos con e l  P.Domingo de Santa Teresa cuan 
do afirm a que bajo e l  ap e la tiv o  de alumbrado quedan re g is 
trados muchos nombres o focos e s p ir i tu a le s  "en tre  lo s  que -  
ex isten  ta n ta s  v a lla s  de separación cuantos lazos de unión". 
"El alumbrado se somete d ifíc ilm en te  a una d e fin ic ió n  y c ía  
s if ic a c ió n  escuetas; en cada momento en que aparece su in 
quietud re l ig io s a ,  p resen ta  cambiantes d iv e rsas , que s in to 
nizan en p a r te  con l a  inquietud  re lig io s a  de l momento h is tó  
r ic o  circundante" (17)* Domingo de Santa Teresa es capaz de 
d is t in g u ir  cuatro  tendencias o tip o s  de alumbrados, matizan 
do d ife re n c ia s  y s im ilitu d es  en tre  e l lo s ,  s i  b ien , algunas 
de e s ta s  tendencias más que alumbradas cab ría  denominarlas 
recog idas, dada su a fin id ad  con e l franciscanism o y con la  
doctrina  d e l recogim iento.
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Un menor in te ré s  tien en  para1 nosotros la s  dos d is  
tin c io n es  que Huerga hace de una acepción buena y o tra  mala 
del término alumbrado# Tampoco nos parece que a c la ra  mucho 
a l  considerar t r e s  tip o s  de alumbradismo: uno, ,fde buena -  
ley , emprendedor y p u rificad o r” , sospechoso para algunos, -  
pero s in  s a l i r s e  de l a  ortodoxia; o tro , ”que rompe lo s  mol
des y da de bruces en l a  heterodoxia” , pero que, segdn Huer 
ga, ” es t íp ic o  exponente del alma hispana” , y , finalm ente, 
un te r c e r  t ip o , ”e l degenerado11, y e l que ”va a hacer famo
so ese nombre en todos lo s  l ib ro s  de e sp ir i tu a lid a d ” (18 ). 
Con lo  único que estamos de acuerdo con Huerga es con esto  
último# Por g rac ia  o por desgracia , e l  modelo de alumbrado 
que h as ta  nosotros ha llegado , quizás con l a  salvedad de a l  
gunos casos en tre  lo s  cuales indudablemente e s ta r ía n  lo s  — 
ejemplos de Isa b e l de l a  Cruz y Pedro Ruiz A lcaraz, es e l  -  
degenerado.O s i  se p re f ie re , e l  de aquél, que sustentándose 
en una d o c trin a  iluminada por Dios, o considerando que ha -  
llegado a l  punto culminante de l a  unión con Dios, en ese — 
punto, todo deja  de se r pecado, se d e if ic a  uno, e, inc luso , 
como ocurre en uno de lo s  casos de supuesto alumbradismo va 
lenciano que ahora veremos, ya no es pecado n i e l  matar#Ras 
gos comunes de todos estos alumbrados, a lo s  que nosotros da 
remos en exclusiv idad e l  nombre de alumbrados, son la s  prác 
t ic a s  de acciones sexuales l ib r e s  y l a  re a liz a c ió n  de la s  -  
mismas por lo s  c lé rig o s  o f r a i le s  in teg ran tes  del grupo con 
la s  mujeres o beatas p ertenec ien tes  a l  mismo# Quizás por — 
eso, a  pesar de todos lo s  ava ta res que e l dominico Fray — 
Alonso de l a  Fuente nos n a rra , a pesar de todas la s  perso
rnas a quienes acusa de alumbradas, l a  Inqu isic ión  acaba po
niendo la s  cosas en su ju s to  lu g ar y solamente procesa a -  
alumbrados degenerados# El re s to  de lo s  alumbrados a lo s  — 
que parece a lu d ir  Huerga, ig u a l como an tes hechos hecho con 
lo s  re fe r id o s  por Domingo de Santa Teresa, se encuadran me
jo r  en lo  que denominamos e sp ir itu a lid a d  del recogimiento# 
Con e s to , inc lu so  re su lta  más f á c i l  acep tar e l  alumbradismo 
como una degeneración del recogim iento, y nos evitamos, ade 
más, e n tra r  en d isqu isic iones que Tínicamente conducen a —  
c re a r  confusionismo, a l  in te n ta r  l i b r a r  a algunos au to res -



5 4 7

de acusaciones de alumbradismo cuando i realm ente, nada tuv ie  
ron que ver con él* No debemos o lv id ar con e s to , que e l  re 
cogim iento, siendo l a  e sp ir itu a lid a d  más in fluyen te  en Espa 
fia a tra v é s  de l franciscanism o, siendo una llamada a l a  in 
te r io r id a d  y a la  p rá c tic a  de la  e sp ir itu a lid a d  por p a rte  -  
de f r a i l e s ,  c lé r ig o s , monjas y la ic o s , compaginando la s  fo r  
mas más tra d ic io n a le s  de l a  piedad y de la  teo lo g ía  o rto 
doxa con l a  e s p ir itu a lid a d  m ís tica , puede p ro p ic ia r , y de -  
hecho p rop ic ió  algunas soluciones extremas a l  margen de l a  
Ig le s ia ,  o, más fácilm ente, malas in te rp re tac io n es  de la  -  
misma, u t i l iz a d a s  por algunos como tapadera para desahogar 
sus ir re f re n a b le s  impulsos sexuales*

Oreemos que M«Andrés tien e  razón cuando afinna — 
que e l  alumbradismo es l a  expresión concreta de una m ística  
degenerada: l a  del recogimiento (19)* la s  acusaciones no — 
tan  desin teresadas de Melchor Cano involucrando en e l  alum
bradismo a personajes y temas propios de l a  m ística  recog i
da, sembraron de dudas e l  panorama e s p ir i tu a l  hispano* Del 
mismo modo aconteció con la s  c o rre r ía s  extremeñas de Fray -  
Alonso de l a  Fuente. Sin embargo, es te  últim o caso re su lta  
muy i lu s tr a t iv o *  Las acusaciones de Fray Alonso influyeron  
poderosamente para que l a  Inqu is ic ió n  redoblara sus esfuer
zos para d ife re n c ia r  recogimiento y alumbradismo* Asimismo, 
lo s  desvelos de Fray Alonso h ic ie ro n  que muchos e s p ir i tu a 
le s  t r a ta r a n  más cautelosamente lo s  temas m ísticos* Pero, a 
l a  p o s tre , y es a lo  que vamos, la  In q u is ic ió n , l ib ró  del -  
alumbradismo a  Francisco de B orja, Teresa de Jesú s, Juan de 
R ibera, Luis de Granada, Juan de A vila y a o tro s muchos nom 
bres menos señalados* En cambio, no dudó a l a  hora de acu—

v

sa r  de alumbrados a otros* ¿Quienes fueron éstos?* Dejemos 
a l  margen lo s  alumbrados de Toledo, y véremos que en Extre
madura, en Andalucía y en lo s  supuestos alumbrados valenc ia  
nos que ahora estudiarem os, por no c i t a r  lo s  ejemplos de — 
la s  monjas de San Plácido en Madrid, esa ninfómana valenc ia  
na de 1688 y algunos o tro s casos, e l  rasgo común que une a 
todos e l lo s ,  ex istiendo  también afin idades de doc trina  espi 
r i t u a l ,  eran una se r ie  de p rá c tic a s  licen c io sas  de c a rác te r  
sexual* A todos esos acusó l a  Inqu isic ión  de alumbrados*
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Al d ec ir  que e l  rasgo común a lo s  alumbrados son 
la s  p rá c tic a s  sexuales l ib r e s ,  no estamos negando l a  posib i 
lid a d  de que ex istan  también o tra s  s im ilitu d es  en tre  ellos*  
A sí, rasgos comunes de lo  que llamaríamos l a  doc trina  de — 
lo s  alumbrados se ría n : e l  escaso v a lo r dado a l a  oración vo 
c a l, l a  in flu en c ia  d ec is iva  que ejercen  lo s  m aestros e s p ir i  
tu a le s  a lo s  que hay que obedecer ciegamente, e l  en tregarse  
a l  amor de Dios, -la in te r io r iz a c ió n , e l  poco v a lo r de l es
fuerzo a sc é tic o , e l dejamiento o rendim iento, etc*

Ahora, a l  in troducirnos en e l  a n á l is is  de algunos 
de lo s  casos de supuesto, alumbradismo valenciano re fe r id o s , 
tratarem os de averiguar, s i  estos casos, vienen o no a de— 
m ostrar e s ta s  h ip ó te s is  susten tadas. De lo  que no nos cabe 
ninguna duda, es de la  o rig in a lid ad  de estos ejemplos valen 
cianos un poco tard íos*

1*— El gruño de la  beata  Juana Asensi

• -  Semblanza b io g rá fica  de la  beata Juana A sensi.

Juana Asensi habla nacido en B etx l. A lo s  doce — 
años marchó a l a  ciudad de V alencia. Trabajó de criada  cua
t ro  años en casa de Doña Ana Bou o Bru y , después, con tra jo  
matrimonio con un s a s t r e .  Fruto de este  matrimonio fue un -  
h ijo  que, con e l  tiempo, e n tra r ía  f r a i le  en e l  convento de 
franciscanos descalzos de San Juan de la  R ibera. Juana enviu 
dó t r a s  once años de matrimpnio y decidió tomar e l háb ito  -  
de bea ta  fran c iscan a . Cuando en 1649 la  encontramos t e s t i f i  

% cando an te  l a  In q u is ic ió n , cuenta cuarenta y do3 años de — 
edad y hace ya nueve años que es bea ta .

Los contactos de Juana con la  re lig ió n  no se remon 
tan  a su n iñ ez . Juana nos d irá , que sólo hace diez años que 
a s i s te  a m isa, confesando y comulgando todos lo s  d ía s . Esta 
especie de conversión ta rd ía  obedecería a la  entrada en re 
l ig ió n  de su h ijo  y a su estado de viudedad.

Juana Asensi denota una cu ltu ra  escasa. Sabe le e r  
pero no sabe e s c r ib ir .  Sus p re ferencias  son lo s  l ib ro s  de de 
voción. Con frecuenc ia , acude a l  convento de San Juan de la
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R ibera, y de lo s  f r a i l e s  de este  convento, escoge como confe 
so r a  Fray Juan Jimeno.

La re lig ió n  juega un papel transform ador en la  v i
da de Juana* A p a r t i r  d e l momento en que se hace bea ta , " to
da su ocupación y exerc ic io  en este  tiempo ha sido t r a t a r  -
de cosas de Dios, de devoción y oración” (2 0 ).

El c a rá c te r  de Juana no es propenso a escrúpulos 
de índole r e l ig io s a .  E lla  reconoce haber tenido v ario s  confe 
so res , y que no todos e llo s  han sido capaces de comprender 
lo  que pasaba por su in te r io r .  S i Fray Juan Jimeno la  en tien  
de y comprende, por con tra , Fray Jerónimo P arte  y Fray Mar
cos de Madrid han puesto en e l la  dudas y confusiones. Todos 
lo s  problemas que ahora tie n e  con l a  In q u is ic ió n , provienen, 
segón e l la ,  de haber confesado con e l  je s u i ta  P .G arrigues. 
Cuando Juana comunicó a su confesor que había tra tad o  de co 
sas e s p ir i tu a le s  con e l  je s u i ta ,  éste  le  a d v ir tió  que se — 
guardara de é l ,  11 porque no entendía n i alcangava a conocer 
e l camino que este  llevava" (21 ).

• -  Las razones de una acusación.

El f i s c a l  de la  Inqu is ic ió n  acusó a la  beata Juana 
Asensi de "haber cometido d e li to s  de acciones jac tan c io sas , 
vanas, m alsonantes con co lo r de alumbramiento, sospechosas 
en l a  fe , e irre v e re n c ia  a la s  ymágenes11. Por e l lo , e l  f i s 
c a l pide que sea encarcelada en la s  cárce les se c re ta s , fun
damentalmente, porque " la  culpa de alumbramiento es tá  s u f i
cientemente probada" (2 2 ).

Las acusaciones del f i s c a l  ten ían  su origen en -  
una denuncia v o lu n ta ria  hecha por e l P .G arrigues, e l d ía  — 
t r e s  de junio de 1646. E l je s u i ta  acusó a l a  beata  por ha
b e rle  oído d e c ir  que e l la  no te n ía  necesidad de o ir  a p red i 
cadores, pues dentro de s i  te n ía  a C ris to  que le  predicaba 
y enseñaba. Asimismo, afirmaba que la s  m ortificac iones esta  
ban sólo reservadas a lo s  p r in c ip ia n te s , y eran innecesarias 
para e l l a .  Estaba tan  convencida de su perfección , - l a  ce rte  
za de esto  l a  te n ía  por comunicación d iv in a -, que eran inca 
paces de comprender esto  n i lo s  confesores n i o tra s  personas
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personas a sa ltad as  por to rpes  y m olestas ten tac iones queda
ban l ib r e s  de e l la s  por simple decisión  suya. Así p arec ía  -  
haberlo experimentado e l  lego franciscano Fray V icente O rien t, 
para quien abrazar y besar a l a  beata era fuente de pureza 
y san tidad , "encendiéndole en e l  amor de D ios".

O tra acusación del P .G arrigues hacía mención de -  
c ie r ta  v is ió n  e s p ir i tu a l  ten id a  por l a  beata  Juana, en la  -  
que C ris to , para m ostrarle  su p red ilecc ión , se vino a ju n ta r 
con e l la  de forma, "que todo e l  cuerpo de nuestro  Señor Je 
su c ris to  se midió y unió con e l  suyo, ro s tro  con ro s tro , — 
ojos con o jo s , boca con boca, y a s í  en lo s  re s ta n te s  de l - — 
cuerpo"•

También le  d ijo  Juana a l  je s u i ta ,  que lo s  demonios 
l a  odiaban tan to  que levantaban contra e l la  fa lso s  testim o
n io s . Y que una mujer endemoniada le  d ijo  a  un sacerdote — 
que fuera  a ver a Juana pues é s ta  estaba endemoniada. Así — 
lo  hizo é s te , y haciéndole algunos conjuros y exorcismos se 
dio cuenta que e l la  e ra  muy s ie rv a  de Dios, y le  p id ió  per
dón. Tras es to , Juana le  dió un "h a b iti l lo "  suyo para que -  
se lo  colocara encima de l a  endemoniada. Hecho es to , lo s  de 
monios empezaron a dar g r i to s  y a r e p e t ir :  "qu itad  ese habi 
t i l l o  de l a  Beata madre Juana que nos atorm enta". De este  -  
modo, l a  endemoniada quedó l ib r e .

Finalm ente, G arrigues acusa a Juana de dar a besar 
su mano y l a  bendición, y de no haber obedecido a sus confe 
sores cuando esto s l e  p rohib ieron  que de jara  de comunicar -  
cosas e s p ir i tu a le s  en su casa con seg la res , sacerdo tes y re  

xlig io so s  (23)•
Hasta aquí l a s  acusaciones del P .G arrigues. Acusa 

ciones su f ic ie n te s  para que l a  Inqu isic ión  tomara c a rta s  en 
e l  asunto, más adn, cuando e l  je s u ita  term ina su testim onio 
citando una se r ie  de nombres que todavía pueden ap o rta r  más 
datos sobre la s  "excelencias" de l a  beata  Juana A sensi. Ga
rrig u e s  ha cumplido su papel. Lo que ha te s t if ic a d o  an te  la  
In q u is ic ió n  lo  sabe por dos fuen tes: sus conversaciones en 
e l  confesonario con la  b ea ta , y lo  que ha oído con tar a la s  
hermanas Luisa y Agueda C asares. O tros, opina e l  je s u i ta ,  -
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quizás sepan más cosas* En este  sen tid o , s e r ía  conveniente 
que fueran  llamados por la  In q u is ic ió n : Fray Pedro, r e l ig io  
so de San Agustín en e l convento de San Fulgencio de Valen
c ia , e l  lego franciscano Fray Vicente O rien t, una criada  de 
l a  beata  Juana y e l  guardián del convento de San Juan de la  
Ribera Fray Jerónimo Farte*

• -  Los te s tig o s  d e sfila n  ante l a  Inquisición*

Laicos y e c le s iá s tic o s , hombres y mujeres son l i a  
mados por l a  Inquisición* Todos van a engrosar con su t e s t i  
monio e l  sumario ab ie r to  contra l a  beata* El d e s f i le  lo  en
cabeza Luisa Casares un vein tiuno  de ju l io  de 1646* Luisa es 
la  prim era impulsora del proceso contra l a  beata Juana. Es
trechamente re lacionada con e l la ,  por envidia o porque no -  
le  p arec ie ra  bien lo  que estaba ocurriendo en derredor de — 
l a  bea ta , Luisa comunicó a l  P .G arrigues todo lo  que había — 
presenciado en casa de Juana* Su testim onio pocas cosas más 
aporta  a lo  que ya sabemos* P rec isa  lo s  lugares donde suce
den lo s  hechos y añade algunos d e ta lle s  escasamente s ig n if i  
ca tivos (24)*

Ana O rient es la  s igu ien te  tes tig o *  Ana es la  her 
mana del lego franciscano Fray Vicente O rien t, p ro tagon ista  
p r in c ip a l de e s te  proceso junto con la  bea ta  Juana. Ana, mu 
je r  viuda, vive en la  casa de Luisa y Agueda C asares. Todo 
lo  que e l la  sabe de e s ta  h is to r ia  lo  ha oído contar a Luisa, 
o lo  ha presenciado personalmente. Nada nuevo ap o rta . Comu
n ica rá  a lo s  señores in q u is id o res , que a casa de Juana acu

d ía n  regularm ente su hermano Fray V icente, Fray Pedro, Fray 
Diego y un t a l  Francisco que era co le g ia l de l P a tr ia rc a  (25)*

El testim onio del Guardián del convento de San — 
Juan de la  R ibera, Fray Jerónimo P a rte , nos sum inistra a lgu  
nos datos de in te ré s  sobre la  personalidad de l a  bea ta . Fray 
Jerónimo ignora la s  razones por la s  cuales ha sido llamado 
por l a  In q u is ic ió n . Al p regun társele  lo  que sabe acerca de 
lina bea ta  llamada Juana, Fray Jerónimo re co p ila  sus re la c io  
nes con e l l a .  Durante doce años, de manera in te rm ite n te , ha
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sido l a  guía e s p ir i tu a l  de Juana, Dejó de t r a t a r l a  cuando -  
fue destinado a l  convento de Jum illa  como maestro de novi
cios* Hace ya cinco años, vuelto  de nuevo a Valencia a l  se r  
elegido d e fin id o r de n a  orden, comprobó que su h i ja  e s p ir i 
tu a l tra ta b a  su in te r io r  con su compañero Fray Juan JimenoV 
Trasladado Fray Juan a l  convento de Elche en 1644» Fray Je 
rónimo retomó l a  guía e s p ir i tu a l  de Juana A sensi, hasta  que, 
hace unos meses, .Fray Juan volvió  de nuevo a V alencia. Du
ran te  todo e l tiempo que la  beata  confesó con Fray Jerónimo, 
éste  oyó d ec ir que Juana te n ía  muchos h ijo s  e s p ir i tu a le s , -  
en tre lo s  que destacaban dos f r a i le s  de san Agustín y dos -  
heraanos legos del convento de Jesiís de V alencia. Fray Jeró  
nimo amonestó por e llo  dos veces a l a  b ea ta . La segunda vez, 
Juana le  juró y prometió que no te n d ría  h ijo s  e s p ir i tu a le s .  
Fray Jerónimo cree que l a  beata  ha cumplido su promesa. Sin 
embargo, no debía e s ta r  muy convencido e l  f r a i l e ,  pues aña
de s f,e l la  deve te n e r  buen e s p ír i tu ,  pero en algunas ex te rio  
ridades anda muy m ate ria l por su n a tu ra l condición y se r — 
muy fogosa, lo  qual a és te  le  ha causado dudas de que su es 
p í r i tu  en este  sen tido  no es de l todo puro” . Termina su te s
timonio afirmando que, de ig u a l modo que é l ,  piensan sus —
compañeros de háb ito  Fray Juan «fimeno, Fray Juan Calatayud 
y o tros (26)•

Más te s t ig o s  d e s f ila n  por l a  In q u is ic ió n . Algunos 
no saben nada; o tro s , lo  que conocen lo  han averiguado de -  
te rc e ra s  personas y, finalm ente, algunos hay que aportan da 
to s  que hacen pensar que en tom o a l a  bea ta  Juana Asensi -  
se mueve un núcleo im portante de personas.

El re lig io so  bernardo Fray Vicente M artí no sabe
nada de l a  h is to r ia  de l a  bea ta  Juana A sensi. Solo ha oído
contar a un t a l  Mariano, s a c r is tá n  de l a  c a p il la  de san Fe
l ip e  Neri en la  ig le s ia  de san Juan del H osp ita l, que un d ía  
había v is to  e n tra r  en casa de Juana Asensi a dos re lig io so s , 
lo s  cuales le  besaron la s  manos a l a  beata  (2 7 ).

Problem ático y dudoso es e l  testim onio  del fran — 
ciscano del convento de Jesús de V alencia Fray Diego Vera. 
Hombre joven, llen o  de escrúpulos de conciencia, Fray Diego 
comunica sus inquietudes a l  agustino  Fray Pedro, asiduo v i 
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s i ta n te  de l a  casa de l a  beata  Juana. Este lo  envía a Jua
na. Nada m iste rio so  parece acontecer. Juana le  dice a Fray 
Diego que rogará a Dios para que escrúpulos acaben, y efec
tivam ente, a s í  ocurre . Posteriorm ente, Fray Diego volverá -  
o tra s  veces a casa de Juana, besará su hábito  y sus manos, 
y le  ped irá  su bendición. Por e l momento, nada más recuerda 
Fray Diego en su prim era declaración  an tes lo s  inquisidores*  
Pero cuando lo  llamawde nuevo en 1649» apo rta  d e ta l le s  más 
in te re sa n te s . La h is to r ia  de lo s  escrúpulos de Fray Diego -  
se complica y adquiere t in te s  más escabrosos. Cuando Fray -  
Diego fue a v e r a Juana por sus escrúpulos, é s ta  se encon
trab a  enferma. La beata hizo su b ir a l  f r a i l e  a su aposento, 
y sentándolo en su cama, le  re p e tía  continuamente: " le  quie 
re  Dios*1. También, Fray Diego comunicó a la  bea ta  que no po 
d ía  hacer oración desde hacía tiempo* Juana,púnica respues
t a ,  le  d ijo  e l  f r a i l e  que f ia r a  en Dios. A p a r t i r  de ese mo 
mentó, a c la ra  Fray Diego, empezó a encontrarse muy mejorado 
de sus escrúpulos y ten tac iones (28)•

El p re sb íte ro  V icente G allent y l a  c ria d a  de Jua
na, C ata lina  Monclús, no aportaron nada s ig n if ic a tiv o  en — 
sus dec laraciones cuando fueron llamados a declarar*  (29)* 

Extraño es , cuanto menos, e l  testim onio del a c ó li  
to  del Colegio del Corpus C h ris ti  Alonso Díaz* Este persona 
je ,  conocedor de que Juana Asensi confesaba con Fray Juan -  
Jimeno, acude a  d e c ir le  a Fray Jerónimo P arte  que ha v is to  
e n tra r  muchas personas en casa de l a  beata para t r a t a r  de -  
cosas de e sp ír itu *  A p a r t i r  de ese momento, e l  a c ó li to  se -  
conv ierte  en confidente de Fray P a rte , re p itié n d o le , en — 
o tra s  ocasiones, que la s  v i s i ta s  continúan llegando a casa 
de Juana (30)•

El es tud ian te  Juan Francisco Sanz, fa m ilia r  que -  
fue de l Colegio fundado por e l  Doctor Melchor de V illen a , -  
qs quien con su testim onio ®roa configura e l  grupo de perso
nas que se mueve en tom o a la  beata  Juana A sensi: A lapont, 
e l  agustino  Fray Pedro, V icente Soguero, su mujer, y un cu
fiado suyo llamado Pablo T in to rero , Fray Diego Vera, Fray Vi 
cente O rien t, V icenta O rien t, D.Vicente F e rre r y su mujer -
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Doña P au lin a , una criada  de D.Vicente F e rre r llamada Elena, 
Doña Jerónima V illa lb a  l a  mujer de D.Pedro de Caspe, Doña -  
F rancisca y su h i ja ,  Alonso Díaz, una hermana del Doctor — 
B raulio  Esteve llamada Palonia Esteve, etc* A todas e s ta s  -  
personas, d ice e l  estud ian te  Juan Francisco Sane, l a  beata 
Juana lo s  t r a t a  como sus**hijitos** d iscutiendo con e llo s  de 
cosas de e s p ír i tu  ( 3 1 )*

Por ú ltim o, queda por r e f e r i r  e l  testim onio de Lo 
renzo R afael, po rtero  del Santo Oficio* Su declaración  es -  
in te re sa n te  por la  confusión de nombres que en e l la  se e s ta  
blece* Obviamente, e l  portero  ignora a qué obedece l a  l l a 
mada del tr ib u n a l in q u is ito r ia l*  Pero, haciendo memoria re 
s u l ta  que nos tra e  a co lación  a l a  beata F rancisca Llopis* 
Nada su s ta n c ia l nos dice e l p o rte ro , únicamente, que ha oí 
do que e l  P«Maestro Roca del Carmen y Fray Diego Mazón de -  
San Juan de la  R ibera, hombres de e s p ír i tu , acudían a p la t i  
ca r con I b  Madre **llopiza**, y que é s ta , decía que lo s  dos -  
f r a i l e s  eran sus **hijitos'* (32)* E l hecho es ir re le v a n te , -  
pues en 1648, l a  beata  F rancisca L lopis te n ía  ya se ten ta  y 
ocho años, y su avanzada edad, unida a la  fama de santidad 
de l a  que d is fru ta b a  en V alencia, le  perm itía  t i l d a r  de e s- 
ta  manera cariñosa a sus h ijo s  e sp iritu a le s*

•— Las acusaciones*

Dos años necesita ro n  lo s  inqu isido res para recoger 
lo s  testim onios in cu lp a to rio s  contra Juana Asensi* Por f in ,  
l a  In q u is ic ió n  parece disponer de pruebas su fic ien tes*  El -  
f i s c a l  l a s  agrupa todas y acusa a l a  beata de haber**cometi
do d e l i to s  de acciones jac tan c io sas , vanas, m alsonantes, — 
con co lo r de alumbramiento, sospechosas en la  fe , e ir re v e 
re n te s  a l a s  ymágenes*1* Por todo e l lo , pide que l a  b ea ta  — 
sea encarcelada, sobre todo, porque la  **culpa de alumbra
miento e s tá  suficientem ente probada** (33)*

Los testim onios de Luisa Casares y Ana O rient s i r  
v ieron  para su s te n ta r  la s  acusaciones del f i s c a l  con tra  la  
beata  Juana* A ambas mujeres se la s  consideraba '*personas — 
honradas y de probada virtud**. E lla s  narrarán  a lo s  in q u is i
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dores, que estando en casa de una mujér enferma, entró a v i  
s i t a r l a  e l  lego franciscano Fray Vicente O rien t. En la  con
versación  que a l l í  se mantuvo, e l  lego afirmó que ab razar y 
besar a  Juana no era  malo. Como Fray V icente fuera  reprendi 
do por su hermana a l  d ec ir  e s to , éste  le  con testó , 11 que era 
una boba y simple porque lo s  que se llegaban  a dicha madre 
Juana p a rtic ip ab an  de mucha pureza y que no le s  dañaba n i -  
sabían que cosa era movimiento de carne” • Días después de -  
e s to , Luisa y Ana comentaron -con. Juana lo  que le s  había d i
cho Fray V icente, y l a  b ea ta , poniéndose colorada, le s  d ijo : 
"verdad es que me abraza pero a mi no me importa nada por
que mi e s p ír i tu  es muy puro"• La tem ática de estos testim o
n ios dio p ie  para que e l f i s c a l  acusara a  l a  beata de alum
brada, pues ve ía  en ta le s  hechos a fin idades con lo s  d e li to s  
cometidos por lo s  alumbrados h is tó r ic o s . En e l  mismo se n ti
do, fue u t i l iz a d o  o tro  testim onio de Luisa Casares, segiín -  
e l  cu a l, estando e l la  con la  b ea ta  Juana y e l  agustino  Fray 
Pedro en 1645, e l  f r a i l e  le  pasó l a  mano por e l  ro s tro  a — 
Juana y é s ta  a é l ,  d ic iéndo le: ,fyo te  haré un p lace r yo te  
haré un desp lacer” . (34)•

El f i s c a l  acusará a l a  beata Juana de jac tan c io sa  
por a firm ar que v e ía  a lo s  demonios, y por c re e r , f re n te  a 
l a  opinión de sus confesores, que su e s p ír i tu  era bueno. De 
in s ta n c ia  malsonante fue acusada por enseñar a sus " h i j i to s ” 
a que rezaran  un Credo cuando le s  sobrevin ieran  la s  te n ta 
ciones o, más simplemente, que acudieran a v i s i t a r l a .

El f i s c a l  p id ió  a l  tr ib u n a l que encarcelara  a Jua 
na Asensi y a l  lego franciscano Fray Vicente O rien t. En e l  

N caso de é s te ,  por consid era rle  sospechoso en l a  fe  a l  a f i r 
mar que s i  é l  v ie ra  en una p a rte  a nuestro  Señor Je su c r is to  
y en o tra  a madre Juana, i r í a  an tes a madre Juana que a Je 
s u c r is to . Igualm ente, e l  f i s c a l  estaba firmemente convencido 
de^Fray V icente "estaba  tocado” también de la  sec ta  de lo s  
alumbrados (35)•

Hechas la s  acusaciones, le s  tocó su tum o a lo s  -  
c a lif ic a d o re s  de l Santo O fic io . Estos c a lif ic a ro n  cas i to  
das la s  acusaciones como jac tan c io sa s , m alsonantes, alumbra
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das o irrev e ren tes*  Algunas acusaciones afirm aron que no te  
n ían  "ca lid ad  de o f ic io " •

E l 16 de enero de 1649> e l Santo O ficio  de l a  In
q u is ic ió n  de Valencia ordenó que fueran encarcelados l a  bea 
t a  Juana Asensi y Fray Vicente O rien t, y que la s  causas de 
ambos se proseguí eran en forma# Pero, "por in te rv e n ir  y es
t a r  culpado e l  dicho R elig ioso  profeso an tes de executarlo  
se conculte con lo s  SS* del Consejo"* La respuesta  de l Con
sejo  no se hizo esperar, y e l  26 de enero, una c a r ta  rem ití 
da desde Madrid aprobaba la  p ris ió n  para lo s  dos inculpados 
(36)*

•— El proceso y la  sen tenc ia .

S i t r e s  años necesitó  la  Inqu is ic ió n  para re u n ir  
la s  pruebas su f ic ie n te s  con tra  la  beata Juana A sensi, cua
tro  meses bastaron  para u ltim ar e l proceso y d ic ta r  l a  sen
tencia* Tal ce le rid ad  obedeció a que e l  tr ib u n a l nada nuevo 
pudo e x tra e r  de la s  audiencias vo lu n ta rias  con l a  bea ta , a 
l a  in e x is te n c ia  de mala fe  en su conducta y a su ignorancia* 

E l 10 de febrero  de 1649 lo s  inqu isido res tomaron
f+ r 'declaración  a Juana por primera vez. La beata  dio a l  t r ib u 

n a l sus datos b io g rá fico s , y explicó la s  razones por la s  que 
c re ía  que estaba presa# D ijo , que todos sus problemas proveí 
n ían  de haberse confesado con e l je s u ita  Garrigues y de no 
haber comprendido óste  su e sp íritu #  Tambión pensaba, que e l  
haber tra ta d o  de cosas e s p ir i tu a le s  con Luisa Casares y con 
fe sa r  ó sta  con e l  P .G arrigues, era  o tra  de la s  razones que 
motivaron su encarcelam iento por l a  Inquisición*

Tras su prim era declaración , Juana p restó  o tra s  -  
dos lo s  d ías  12 y 13 de febrero  de 1649* En e l la s ,  ninguna 
cosa nueva se incorporó a l  proceso; tampoco en la  audiencia 
para l a  acusación que tuvo e l  d ía 1 de marzo* Así la s  cosas, 
le  fueron le íd a s  la s  acusaciones, y respecto  a e l la s ,  Juana 
m anifestó que siempre había actuado s in  mala fe  (37)* Des
pués, Juana nombró defensor suyo a l  Doctor José Palomares*

El proceso in q u is i to r ia l  contra Juana Asensi s i 
guió su curso normal# E l 17 de marzo de 1649 fueron c a l i f i -
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cadas la s  nuevas acusaciones redactadas por e l  f i s c a l .  Ahora 
no hubo ninguna que fuera  c a lif ic a d a  de alumbrada, alguna -  
se c a l i f ic ó  de vana y jac tan c io sa , y muchas se dejaron de — 
lado por no te n e r  "ca lid ad  de o fic io ” (38)* El mismo d ía  17 
tuvo lu g a r l a  le c tu ra  de l a  información de lo s  te s t ig o s  y -  
la s  re sp u estas  a e llo s  de Juana, La beata explicó algunos -  
testim on ios, c a s i todos lo s  confirmó como verdaderos y no -  
fue capaz de co n cre ta r, salvo en un caso, quienes eran la s  
personas a la s  que pertenecían  estos testim onios dichos con 
t r a  e l la  (39)* Por ú ltim o, e l  Doctor Palomares hizo l a  de
fensa de Juana, E l h ilo  conductor de é s ta  tra ta b a  de probar 
que l a  b ea ta  siempre se había preocupado en cumplir lo s  man 
damientos, en c re e r  en Dios, y en todo aquello  que mandaba 
la  Santa Madre I g le s ia ,  Si alguna cosa mala había hecho o -  
dicho, había sido s in  te n e r plena conciencia de lo  que de
c ía  o h ac ía . Palomares tra ta b a  de demostrar e l  buen e s p ír i 
tu  de Juana, aportando a l  tr ib u n a l lo s  testim onios de lo  — 
que de e l l a  pensaban algunas personas de gran c réd ito  esp i
r i t u a l  en V alencia; en tre  o tro s , Palomares c itó  a l  descalzo 
franciscano  Fray Juan Mancebón, Para é s te , como para o tro s , 
Juana Asensi era  tina mujer s e n c il la  e ignoran te . Todos lo s  
que la  habían oído h ab lar c re ían  que sus palabras eran sen
c i l l a s  y a jenas a toda m a lic ia , Juana Asensi era  una mujer 
que daba buen ejemplo, frecuentaba lo s  sacramentos y que -  
amaba y se rv ía  a Dios de todo corazón y s in  h ip o cresía  (4 0 ), 

Agotado ya e l  proceso con la  defensa del abogado, 
e l  tr ib u n a l  de l a  In q u is ic ió n  de Valencia propuso su senten 
c ia  a l  Consejo de l a  Suprema e l  27 de marzo de 1649* El 12 

 ̂ de junio de l mismo año, e l Consejo de la  Suprema decide la  
sen tenc ia  que se debe a p l ic a r  a Juana A sensi, En resumen, -  
lo s  serñores in q u is id o res  valencianos y lo s  de l Consejo "d i 
xeron que é s ta  sea ad vertida  y reprehendida y conminada pa
ra  ade lan te  y deste rrada  de la  ciudad de V alencia y quatro 
leguas en contorno y de e s ta  co rte  por un año preciso  y se 
le  mande que en público , o en secreto  no t r a t e  n i  comunique 
con persona alguna de qualqu ier estado que sea en m ateria -  
de e s p í r i tu  sino con sus confesores, con apercibim iento que 
haziendo lo  co n tra rio  se rá  castigada  grávemente y se le  im
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pongan algunas p en iten c ias  e s p ir i tu a le s  a a r b i t r io  de l T ri
bunal (41)• Además de esto* e l  Consejo de l a  Santa In q u is i
ción añadía: f,y que en e l  d i s t r i to  de la s  quatro leguas de 
e l  d e s tie rro  se le  señale un lugar donde a ia  de r e s id i r ,  e l  
que p arec ie re  a l  t r ib u n a l , y en é l se le  nombre confesor -  
con quien confiese y comunique la s  cosas de su consciencia, 
para que la  desengañe; y se encargue a l  Comisario que huvie 
re  en e l  lu g a r donde fuere puesta , que cuide de e l  modo co
mo procede y vive y dé cuenta de e llo  a l  T ribunal” (42)*

La sen tencia  le  fue le íd a  a l a  beata  Juana Asensi 
en l a  sa la  de l T ribunal de l a  Inqu isic ión  de V alencia. Apar 
te  de lo  dicho an terio rm ente , se le  ordenó que ayunara to 
dos lo s  v iernes y rezara  e l ro sa rio  lo s  sábados. Como lu g ar 
de d e s tie rro s  se le  marcó e l  de B etxí, pueblo del que era  -  
n a tu ra l . A l l í  debía v i s i t a r  una ermita un d ía  a l a  semana y, 
en e l  caso de no e x i s t i r  erm itas en e l  pueblo, debía s u s t i 
t u i r  e s ta  p en iten c ia  v is itan d o  oinco a l ta r e s  de la  ig le s ia  
p a rro q u ia l. Como confesor se le  señaló e l re c to r  de B etxí o 
e l  v ic a r io  d e l pueblo. D ictada ya l a  sen ten c ia , l a  In q u is i
ción valenciana continuó e l  seguimiento de Juana A sensi. El 
trab a jo  de l a  In q u is ic ió n  no se daba por f in a lizad o  h asta  -  
ver cumplida sa tis fac to riam en te  la  sen tencia  que había im
puesto . Por ta n to , parece normal, que e l  1 de ju lio  de 1649» 
e l v ic a r io  de B etxí exp id iera  un c e r tif ic a d o  a la  In q u is i
ción comunicando a l  santo Tribunal que l a  beata  Juana Asen- 
s i  se había presentado an te é l .  También, que un año después, 
e l  8 de ju l io  de 1650, e l  cura párroco de Betxí c e r t i f ic a r a  
a l a  In q u is ic ió n  que Juana Asensi había permanecido en e l -  
pueblo durante todo un año y que, todo ese tiempo, su com
portam iento habla sido co rrecto ; inc luso , añadía que había 
ed ificado  a muchos de l lu g ar con su obediencia y m o rtifica 
ción . Finalm ente, e l  3 de agosto de 1650, e l  n o ta rio  de — 
Betxí c e r t if ic a b a  que la  sen tencia  impuesta por l a  In q u is i
ción a l a  bea ta  Juana Asensi había sido cumplida. A p a r t i r  
de aqu í, ya nada sabemos de Juana. Su ra s tro  se difumina. -  
Con toda p robab ilidad , Juana Asensi continuó siendo una más 
de la s  m ú ltip les  mujeres beatas que tra tab an  de buscar un -  
camino esp ec ífico  para dar rienda su e lta  a su desbordante -
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e s p ir i tu a lid a d , Juana se desvió del rec to  camino por ignoran 
c ia , por vanagloria  o, simplemente, porque no supo ex p lica r 
b ien lo  que brotaba en su in te r io r ;  fue un caso s in g u la r de 
bea ta  que se encontró con problemas an te  e l  t r ib u n a l de la  
salvaguarda de l a  f e .  Precisam ente, su s ingu laridad  no de
be dar lu g a r a generalizaciones nega tivas, O tras muchísimas 
beatas como Juana Asensi encontraron un camino adecuado y -  
pudieron, dentro-de una c ie r ta  heterodoxia, mantenerse s in  
problemas. Desgraciadamente, e l  olvido se ha cernido sobre 
e llas#

• -  Fray Vicente O rient o l a  responsab ilidad  compar
t id a .

Del re la tivam ente abundante grupo de personas que 
rodeaba a la  beata Juana A sensi, tenemos constancia de que 
sólo fue procesado e l  lego franciscano del convento de Je 
sús de V alencia Fray V icente O rient (43)* Pensamos que la  -  
In q u is ic ió n  hubiera podido también procesar a l  re lig io so  -  
agustino  Fray Pedro, pero e l  fa llec im ien to  de és te  en 1647, 
le  ev itó  e l  verse  inmerso en un proceso in q u is i to r ia l .

Poco vamos a detenem os en e l proceso in q u is ito 
r i a l  de Fray Vicente O rien t, Ya sabemos lo  que d ijo  y cómo 
por e llo  fue encarcelado en 1649# De su proceso sólo nos in  
te re sa  r e s a l ta r  algunas cosas. Fue acusado por e l  f i s c a l  de 
se r sospechoso en l a  fe  y de " e s ta r  tocado" de l a  sec ta  de 
lo s  alumbrados# De la s  declaraciones de Fray Vicente en tre
sacamos su firme convencimiento de que su procesamiento y -  
cá rce l se debía a algunas mercedes que de suspensiones y

v

arrobam ientos se le  habían hecho (44)•
El Consejo de l a  General Inqu is ic ió n  d ic tó  senten 

c ia  con tra  Fray Vicente O rient e l  14 de junio de 1649* I*os 
señores in q u is id o res  "dixeron que a éste  reo en la  sa la  de 
l a  audiencia se le  le a  su sen tencia  s in  m éritos donde sea re  
prehendido y advertido  y sea recluso  en un convento de su -  
orden de lo s  que están  en despoblado por tiempo de un año, 
y sea desterrado  de la  ciudad de Valencia y de e s ta  co rte  -  
por tiempo de dos años y que jamás t r a te  n i comunique con -



56 O

Juana A sensi, n i con otra muger en m aterias de e s p ír i tu ,  s i 
no con su confesor y P relado , y que se le  señale confesor -  
que encamine su e s p ír i tu  por donde sea más seguro” (45) «Leí 
da l a  sen ten c ia , se le  f i j ó  como lugar de d e s tie rro  e l  con
vento franciscano  de Santo E sp ír itu  del Monte, y se le  dió 
por confesor a l  prelado de dicho convento*

S i tan  poco espacio hemos dedicado a l  proceso in 
q u is i to r ia l  de Fray V icente O rient no es porque consideremos 
que su persona no tenga importancia* Al c o n tra r io , creemos 
que Fray V icente es mucho más im portante que l a  bea ta  Juana 
A sensi, pero lo  es por motivos d is t in to s  a lo s  que, de mo
mento, le s  hacen aparecer a ambos unidos y responsables de 
lo s  mismos d e lito s*

Francisco Sánchez-Castañer publicó un a r tíc u lo  en 
1965 t i tu la d o :  "Miguel Molinos en Valencia y Roma” (46)*

En es te  a r t íc u lo  se demostraba l a  v inculación  de Miguel 
Molinos con la s  Escuelas de C ris to  de V alencia y Roma. La — 
te s i s  de Sánchez-Castañer,que de manera general sustentamos 
también noso tro s, venía a demostrar que, a pesar de la  re ía  
ción e x is te n te  en tre  Molinos y la s  Escuelas de C ris to , no — 
había fundamento alguno para c ree r que é s ta s  fueran e l  lu — 
gar donde aquél hubiera bebido la s  d octrinas  q u ie t is ta s  que 
posteriorm ente expondría. Hasta aquí, sumariamente, l a  t e 
s is  que Sánchez-Castañer su sten ta  con gran apoyatura docu— 
m ental. En cap ítu lo s  p o s te rio re s  volveremos de nuevo sobre 
es te  tema. De momento, e l  a r t íc u lo  de Sánchez-Castañer nos 
parece v a lio so  sólo porque en tre  lo s  nombres que en é l  figu  
ran  como hermanos fundadores de la  Escuela de C ris to  de Va
le n c ia  en 1662, dejando de lado o tro s nombres que también -  
van a ocupar n u es tra  a tenc ión , nos encontramos con e l  de — 
Fray V icente O rient (47)# Nuestra sorpresa a l  le e r  e l  nombre 
de Fray V icente es solo r e la t iv a ,  porque s i  hiciéramos un es 
tud io  b iog ráfico  exhaustivo de lo s  personajes e s p ir i tu a le s  
valencianos, veríamos que ex isten  re lac io n es  de mutua depen 
dencia personal en tre  ca s i todos e llo s  e , inc lu so , en muchos 
casos, t a l  re la c ió n  fue de respeto  y de franca am istad.

No nos in te re s a  a t iz a r  más fuego a l a  polémica de 
s i  era o no q u ie t is ta  l a  e sp ir itu a lid a d  de la  Escuela de -
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C ris to  de V alencia; por d ec ir lo  de alguna manera, una
asociación  de personas con un marcado c a rá c te r  e s p ir i tu a l  — 
plenamente acorde con la  ortodoxia* Pese a e s ta r  c laro  que 
Fray V icente O rient perteneció  a l a  Escuela, y sabiendo como 
sabemos que dicho f r a i l e  lego fue condenado por l a  In q u is i
ción , no por e llo  condenamos globalmente la  e sp ir itu a lid a d  
p rac ticad a  por lo s  miembros de l a  Escuela de C ris to  de Va
lencia*  Incluso  aceptamos, que como dice una nota b io g rá f i
ca entresacada de lo s  l ib ro s  de la  misma Escuela de C ris to : 
”E1 Hermano y V’* Fr«Vicente O rien t, re lig io so  de la  obedi
encia d e l se rá fico  Padre Francisco en e l  convento de l a  Co
rona de Recoletos# Fue penitentísim o y de s ingu lares éxta
sis*  E scrib ió se  su vida,aunque no es tá  impresa" (48)*

Aunque hubieran pasado trec e  años desde que Fray 
Vicente O rient fuera  condenado por la  In q u is ic ió n  hasta  su 
ingreso en l a  Escuela de C ris to  de V alencia, cabe suponer -  
que muchos conocerían su condena in q u is i to r ia l .  A pesar de 
e l lo ,  Fray Vicente fue admitido como hermano fundador de la  
Escuela, y estuvo considerado por lo s  re s ta n te s  miembros de 
e l la  como un varón muy e sp ir itu a l*  Todo pudo pasar* El f r a i  
le  lego pudo a r re p e n tirs e  de su pasado ju v en il y , continúan 
do con sus "s in g u la res  é x ta s is” , se r  un deohado de v ir tu d  y 
ejemplo después de su condena in q u is ito r ia l*  También pudo -  
suceder que, sa tis fe c h a  su condena, continuara con sus mara 
v illo sism o s e s p ir i tu a le s  s in  entrom eterse en temas escabro
sos con bea tas y, por ta n to , no vo lv ie ra  a s e r  molestado — 
por l a  Inquisición*  Por ú ltim o, cabe incluso  l a  p o sib ilid ad  
de que a l  s e r  admitido como fundador de la  Escuela de C ris
po  se ignoraran  sus problemas a n te r io re s  con la  Inquisición* 
De cu a lq u ie r modo, lo  c ie r to  es que dentro de la  Escuela de 
C ris to  de V alencia, además de Miguel Molinos, hubo o tro s -  
miembros fundadores, cuya vida e s p ir i tu a l  iba  mucho más a l l á  
de l a  e s p ir i tu a lid a d  que, teóricam ente, re f le ja b a n  la s  cons 
t i tu c io n e s  de e s ta  congregación.

. -  ¿Son alumbrados Juana Asensi y Fray Vicente — 
Orient?*

Pocas dudas tenemos a l a  hora de v a lo ra r  este  p r l
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mer grupo de alumbrados valencianos* Muy f á c i l  no es d ec ir  
que fueron alumbrados por observar en e llo s  l a  mezcla siem
pre explosiva de p rá c tic a s  e s p ir i tu a le s  de c ie r ta  a l tu ra  — 
adornadas con algunos rasgos de c a riz  e ró tico -sex u a l y f todo 
e l lo ,  en personas no muy preparadas doctrinalm ente. S in du
da, para l a  In q u is ic ió n , c a ra c te r ís t ic a s  muy s im ila res  a la s  
que se daban en lo s  alumbrados ya h is tó r ic o s  condenados en 
Llerena en 1579»‘Por ta n to , desde e l  punto de v is ta  in q u is i 
t o r i a l ,  re su ltab a  evidente que eran alumbrados y , como ta 
l e s ,  fueron juzgados y condenados.

Demonios, comuniones frecuen tes, desprecio por — 
lo s  consejos e s p ir i tu a le s  de lo s  confesores, tocamientos y 
besos, v is io n es m ísticas  habidas por gentes la ic a s  de esca
sa o nula preparación, percepción sensib le  de C ris to  hasta  
e l  punto de "g u s ta r le 11 físicam ente y l le g a r  a l a  unión cor
pórea con la  d iv in idad , e tc . E stas son algunas de la s  expe
r ie n c ia s  que e l  dominico Fray Alonso de la  Fuente comproba
ba en lo s  alumbrados que fueron condenados en L lerena. Algu 
ñas de e s ta s  experiencias, s i  repasamos la  pequeña h is to r ia  
de la  beata  Juana Asensi y de Fray Vicente O rien t, están  -  
p resen tes también ahora. Por ta n to , semejanzas d o c trin a le s  
ex isten  en ambos grupos. Además^ e l  poco recato  mantenido -  
por Juana y Fray V icente, que no dudan en con tar a o tro s  — 
la s  excelencias de su v ida e s p ir i tu a l ,  fue un elemento en su 
con tra . Sin embargo, s i  decimos que la  beata  Juana y Fray -  
Vicente fueron alumbrados, es porque e llo s  se dieron a c ie r  
ta s  experiencias desoyendo lo s  avisos que le s  daban o tra s  -  
personas e s p ir i tu a le s  de mayor au to ridad , y porque, es muy 

Np o sib le , que de haber continuado por estos derro te ro s se hu 
b ieran  originado p e lig ro s  de mayor trascendencia , cu estio 
nándose, in c lu so , l a  misma e s tru c tu ra  je rá rq u ica  e c le s iá s t i  
ca . Pero, l a  buena fe  que parece gu iar la  conducta de Juana 
y Fray V icente , su ignorancia y l a  ce le ridad  con l a  que ac
tuó l a  In q u is ic ió n , hacían poco probables ta le s  p e lig ro s , y 
e llo  nos hace juzgarlos como alumbrados de poca monta y muy 
rep resen ta tiv o s  de una época, donde lo s  lím ite s  están  toda
v ía  poco defin idos doctrinalm ente y, por ta n to , son frecuen 
te s  esto s casos in d iv id u a le s .
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2*- FRAY PABLO CENEDOt Un alumbrado s in g u la r»

De lo s  t r e s  procesos del s ig lo  XVII que se guardan 
en lo s  arch ivos in q u is i to r ia le s  bajo e l  ep íg rafe  de alumbra 
dos, ninguno re v is te  un in te ré s  superio r a l  que tie n e  por -  
p ro tag o n is ta  a l  f r a i l e  mercedario valenciano Fray Pablo Cene 
do (49) • Da singu laridad  de es te  proceso rad ica  tan to  en se r 
uno solo e l  p ro tag o n is ta  del mismo, como en la s  b r i l la n te s  
defensas que é s te  es capaz de a r t ic u la r  para l i b r a r  su cau
sa . Y aunque o tro s  personajes además de Fray Pablo aparecen 
en e l proceso in q u is i to r ia l  y , s in  lu g ar a dudas, alguno de 
e llo s  hubiera  merecido s e r  encausado también por l a  In q u is i 
ción , ninguno es capaz de r e s ta r  protagonismo a l  f r a i le  mer 
cedario* E ste b r i l l a  por s i  mismo en su proceso, y no nece
s i t a  abogado que le  defienda, porque e l £ólo se b asta  para 
a r t i c u la r  una defensa la rg a  y fundamentada.

Argumentalmente, e l  proceso in q u is i to r ia l  contra 
Fray Pablo Cenedo se p resén ta  como una dura pugna, en la  — 
cual e l  f r a i l e  mercedario expone la s  razones y m otivacio
nes que l e  condujeron a obrar como lo  h izo , m ientras que la  
In q u is ic ió n  rechaza e n tra r  en la  d ia lé c t ic a  de lo s  argumen
to s  -no te n ía  ninguna razón pará hacerlo  y tampoco era éste  
e l  comportamiento p rocesal del T ribunal- y va acumulando, -  
f r í a  e im pertérritam ente pruebas y más pruebas contra e l  — 
f r a i l e .  La pugna será  siempre desigual; no podía se r menos. 
De un lado , encontramos todo e l aparato  b u ro c rá tico -re p res i 
vo de la  In q u is ic ió n ; d e l o tro , un f r a i le  cada vez más aco
sado y s o l i t a r io ,  que cuenta con su in te lig e n c ia  y su pluma 
como tínicas armas para su defensa. Al f in a l ,  l a  fuerza de —

\

lo s  argumentos expuestos por Fray Pablo Cenedo sucumbirá an 
te  la  evidencia de la s  pruebas, pero siempre queda un c ie r 
to  regusto  amargo de que l a  condena f in a l  de l f r a i l e  no aca 
ba de r e b a t i r  l a  fuerza  y l a  b r i l la n te z  de sus id eas .

Los demonios y e l  poder sacerd o ta l para exorcizar 
lo s ,  l a  oración y la  guía de almas, y la  escabrosa re lac ió n  
personal y e s p i r i tu a l  en tre  Fray Pablo Cenedo y una de sus 
h i ja s  e s p ir i tu a le s ,  son lo s  t r e s  temas claves del proceso -  
a b ie r to  por l a  In q u is ic ió n  contra e l  f r a i l e  mercedario* - -
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También o tro s  temas de menor re lie v e  ocupan un lu g a r destaca 
do en e l  proceso* Conviene r e s a l ta r  en este  sen tido  la  r e la 
ción en tre  Fray Pablo Cenedo y e l  c lé rig o  Doctor O liver, e l  
comportamiento de Cenedo como predicador y confesor, etc* En 
suma, e l  proceso in q u is i to r ia l  contra Fray Pablo Cenedo -  
se hace tan  complicado, que sólo centraremos nu estra  a ten 
ción en la s  defensas e s c r i ta s  de Fray Pablo, en la s  acusa
ciones que con tra  é l  se hacen, y en su condena f in a l .  En un 
segundo plano quedarán la s  m ú ltip les declaraciones de I 0 3  -  
t e s t ig o s ,  y o tra s  actuaciones p rocesales, de menor in te ré s  
para nosotros*

a . -  P e r f i l  b iog ráfico  de Fray Pablo Cenedo.

Fray Pablo Cenedo te n ía  t r e in ta  y s ie te  años de -  
edad cuando se vio inmerso en un proceso in q u is i to r ia l  in 
coado con tra  é l  por e l  t r ib u n a l de la  In q u is ic ió n  de Valen
cia* E l p e r f i l  b iog ráfico  de Fray Pablo tie n e  un dudoso in 
te ré s ;  únicamente, l a  compleja personalidad que dejan en tre  
v er sus largu ísim as defensas, nos permite adentram os en — 
una b io g ra f ía  no exenta de hondas preocupaciones, en tre  la s  
que e l  demonio ocupa un papel relevante* La angustian te  — 
preocupación de Fray Pablo por e l demanio será  lo  que marca 
rá  decisivam ente su v id a , propiciando una conversión ra d i
c a l,  y truncando, a l a  p o s tre , una vida de estudio  y de mé
r i t o s  académicos y conventuales*

Fray Pablo Cenedo nace en Valencia en 1613# Bauti 
zado en l a  ig le s ia  p arro q u ia l de San Bartolomé, desde su más 

xt ie rn a  niñez a s is te  a misa y comulga cuatro o cinco veces a 
l a  semana* In ic iad o s sus estud ios de Gramática, toma la  de
c is ió n  de e n tra r  f r a i l e  en e l  convento de l a  Merced cuando 
sólo cuenta tre*ce años de edad* Profesa como re lig io so  en 
l a  orden de l a  Merced a l  cumplir l a  edad y e l  tiempo re g la 
mentario* Ya como re lig io s o , estud ia  F ilo so f ía  con e l  P* — 
Fray José Sanchís de Enguera; después, durante cinco años, 
r e a l iz a  estud ios de Teología con Fray Jac in to  J u s t ,  Fray Jo 
sé Sanchís y e l  P* Marigó* Fray Pablo se graduará de bachi
l l e r  en Teología en l a  ciudad de Gandía. Zaragoza y V alencia
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serán  la s  ciudades donde e l  mercedario d e sa rro lla rá  l a  do
cencia* En e l  convento de la  orden de la  Merced de Zaragoza, 
regen ta  un año l a  cá tedra  de Teología y t r e s  l a  de F ilo s o f ía . 
Será también en la  ciudad aragonesa donde se graduará como 
maestro y b a c h il le r  en Artes* Vuelto a V alencia, le e  un año 
Teología en su convento* Más ta rd e , oposita  y obtiene una -  
cá ted ra  de F ilo so f ía  en la  Universidad v a le n tin a , leyendo -  
en e l l a  durante t r e s  años. Por últim o, Fray Pablo Cenedo le_e 
rá  Teología en su convento e l  tiempd necesario  para acceder 
a l  grado de maestro de su re lig ió n .

Persona estud io sa , Fray Pablo Cenedo es también un 
gran p redicador afamado en todo e l  Reino de V alencia. Duran 
te  más de quince años p red icará  en innumerables lugares del 
Reino* Fuera de é s te , e l  mercedario hace pocos v ia je s .  Tarra 
gona, Zaragoza y M allorca completan e l  escaso bagaje geográ 
fico  conocido por Fray Pablo* Precisamente de M allorca, a -  
donde i r á  destinado como Comisario General de su orden, guar 
dará un t r i s t e  recuerdo* A ll í  se quebrantó su salud y se — 
vió obligado a re g re sa r  a Valencia en condiciones tan  depri 
mentes que poco f a l tó  para que le  fuera en e llo  l a  v id a .

Como Sacerdote, o fic iab a  misa todos lo s  d ía s , y 
cumplía asiduamente con e l  éonfesonario* Su fama como confe 
so r se rá  no tab le  en Valencia* E l mismo se considera un con
fe so r duro y poco d ispuesto  a p legarse a lo s  an to jos de — 
sus pen iten tes*  Consciente de la  im portancia de l Sacramen
to  de l a  Confesión, huye de la s  fam iliaridades en e l  confe
sonario , tra tando  de ig u a la r  socialmente a todos lo s  que se 
a r ro d illa n  a sus p ies  buscando e l  perdón a sus culpas*

Fray Pablo Cenedo es también una persona ansiosa 
de lo g ra r  cada d ía  una mayor perfección e s p ir i tu a l .E l  P.Ma- 
r ig ó , e l P .G ata lá , Don Luis C respí, e l  P*Pons, e l  Doctor Ta 
huenga y D. F e lip e  Pesantes confesarán y cuidarán e l  alma -  
de l mercedario s in  se r  capaces de m ostrale su verdadero ca
mino y de colmar sus an sias  de perfección . Su e s p ír i tu  sólo 
recobrará l a  calma y paz in te r io r  cuando, de manera singu
l a r ,  le  sea revelado que debe descansar l a  guía de su alma 
en l a  persona d e l Doctor O liver.

E sta  re la c ió n  marcará defin itivam ente la  v ida de
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Fray Pablo, abocándole a  la  In q u is ic ió n , precisam ente en e l 
momento de mayores logros personales, y cuando e l  e s p í r i tu  
d e l mercedario parec ía  haber encontrado l a  quietud que tan 
to  ansiaba.

b*- Las acusaciones contra Fray Pablo Cenedo.

Un d ía , s ie te  de a b r i l  de 1650, se presentó volun 
tariam ente an te  lo s  señores in q u is id o res  un f r a i l e  carm eli
ta  descalzo re s id e n te  en e l convento de Enguera llamado Fray 
Tomás de Santa Teresa. Era su deseo t e s t i f i c a r  contra un — 
f r a i l e  mercedario de nombre Fray Pablo Cenedo* El carm elita  
no se andó por la s  ramas a la  hora de acusar a Fray Pablo* 
D etectar endemoniados, r e a l iz a r  exorcismos, personalísim os, 
p e rc ib ir  e s p ír i tu s  extraños en una congregación, y te n e r  -  
poder sobre más de ochenta beatas endemoniadas serán la s  — 
acusaciones más destacadas que e l  carm elita  descalzo lanzó 
contra Fray Pablo Cenedo y también, en algunos casos, con
t r a  e l Doctor O liver y e l  Doctor M artí (50)•

Poca im portancia de la s  d is c ip lin a s  co rpo ra les , -  
oración de quietud , ex is ten c ia  de demonios en la  mayoría de 
lo s  santos de l a  I g le s ia ,  demonios en Fray Pablo Cenedo y -  
en e l Doctor O liver, y m illa re s  de demonios en la s  mujeres 
púb licas,son  o tra s  de la s  acusaciones que lo s  d ife re n te s  — 
te s tig o s  deponen an te  e l  tr ib u n a l de l a  In q u is ic ió n  desde -  
e l  7 de a b r i l  de 1650 h asta  e l  14 de marzo de 1651 (51)*

Los te s t ig o s  contra Fray Pablo Cenedo son de toda 
condición, pero sobresalen  lo s  ec le s iá s tico s*  Entre o tro s , 
destacan lo s  testim onios de Fray José Arándiga, Fray Gaspar 
V a lls , Fray Rodrigo, Fray Tomás Sanz, ; mosén Femando Se—  
púlveda, Fray Jerónimo Vives, Fray Antonio G ra lla , Fray — 
C ris tó b a l C ire ra , e l  Doctor Diego Liñán, D5*Ana Mompalau, -  
etc* No todos lo s  sucesos que narran  lo s  te s tig o s  acontecen 
en Valencia; algunos tien en  lu g ar en Enguera* Inc luso , nos 
atrevemos a  d e c ir  que, de no mediar e l  extraño suceso de la  
endemoniada de Enguera, lo  más probable es que Fray Pablo -  
no hubiera sido molestado nunca por l a  Inquisición* Aunque 
t a l  vez haya que d e c ir  también, que l a  obsesión de Fray Pa
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blo por lo s  demonios, obsesión cas i enferm iza, le  ten ía , que 
re p o rta r  más pronto o más ta rd e  problemas con e l  Santo Ofi
cio*

c*- Los hechos*

Enfarragosa y r e p e t i t iv a  r e s u l ta  l a  narrac ión  de 
lo s hechos por lo s  cuales fue enjuiciado Fray Pablo Cenedo* 
Así pues, para s in te t iz a r le s  a l  máximo tomaremos como base 
n a rra tiv a  la s  acusaciones del f i s c a l  de l a  In q u is ic ió n , la s  
respuestas de Fray Pablo a e s ta s  acusaciones y la s  c a l i f ic a  
ciones que se h ic ie ro n  de la s  respuestas d e l mercedario*

Encontrándose Fray Pablo Cenedo en la  v i l l a  de En 
güera, lleg ó  a sus oídos que una mujer, anteriorm ente bea ta , 
decía h e re jía s  contra l a  Santísim a T rin idad . El mercedario 
pensó que s i  esto  era  a s í  se l a  debía d e la ta r  a l a  In q u is i
ción , pero e l  re c to r  de Enguera le  disuadió de su propósito , 
ac larándole  que lo  más seguro era que dicha mujer e s tu v ie ra  
lo ca . Picado por la  cu rio sidad , Fray Pablo mandó llam ar a -  
l a  beata  y le  d i jo :  "Verso p o p lite  f i g i t e  osculum in  pe- 
dibus S acerdo tis  m in is tr i  Domini mei J e s u c h r is t i" • Al o i r  -  
e s ta s  p a lab ras , l a  mujer se a r ro d illó  a lo s  p ies  del f r a i le  
y se lo s  besó* Después, Fray Pablo le  ordenó a la  mujer que 
fuera  a confesarse y a comulgar a l  d ía  siguiente* Así ocu
r r ió  en efec to ; l a  mujer confesó con Fray Pablo, "d iziéndo- 
le  a g r i to s  que le  havía de l le v a r  a la  In q u is ic ió n  por he- 
ch izero"• Los d ías  s ig u ien tes  ocurrió  lo  mismo, hasta  que -  
un d ía , no queriendo l a  mujer i r  a l a  ig le s ia ,  Fray Pablo -  

venvió a llam arla  a su casa s in  resu ltado  positivo* Extraña
do, Fray Pablo acudió a buscar a l a  mujer a su casa, "y la  ha 

con un cu ch illo  en la s  manos, que lim piava unos nabos, 
y le  dixo é s te :  que no as (de) obedecer v i l  cana lla  a l  m inis 
tro  de C hristo? porque no dexays v en ir l a  c r ia tu ra  que con- 

f ie s s e  y comulgue? y le  respondió l a  dicha Madalena, no se 
llegue  a mi que le  dego llaré  con este  cuchillo* Y con e l  — 
prim er movimiento s in  re p a ra r en la  acción se adelantó un -  
passo, y le  franqueó e s te  la  garganta y haviéndole puesto -  
e l la  e l cu ch illo  en l a  garganta a é s te , éste  le  detuvo a —
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e l la  l a  mano d iziéndole degüéllame, y que e l  d e tenerle  é s te  
l a  mano no fue impidiéndole l a  acción, sino para sosegarla  
y que no l a  apartara»  Y e l la  dixo cómo qu ieres que de degue 
l ie ?  é s te  le  respondió degüella a l  m in istro  de Dios, y en
tonces se puso a tem blar y l e  cayó e l  cu ch illo  de la s  manos* 
Y finalm ente le  hizo poner e l  manto, y a soplos l a  hizo y r 
a l a  I g le s ia ,  y en e l la  havía un re lig io so  dominico que s i r  
ve de' V icario  llamado Fr*Thomás e l  qual dixo a vozes, esto  
lo  ha hecho Dios por mi, porque no c re ía 11 (52)*

No acabaron la s  perip ec ias  de Fray Pablo en Engue 
ra  con e l  asunto de l a  bea ta  supuestamente endemoniada* Fá
c i l  de p a lab ra , se le  ocurrió  d e c ir  que te n ía  g rac ia  de co
nocer s i  una persona estaba endemoniada, y de sacar lo s  de
monios d e l cuerpo (53)* Fray Pablo negará haber dicho ta le s  
p a lab ras , pero no por e llo  d e s is t i r á  de exorcizar demonios, 
u tiliz a n d o  a e s te  f in  armas acostumbradas por l a  I g le s ia ,  -  
Más aún, e l  f r a i l e  cree poder reconocer s i  una persona es tá  
endemoniada **segdn e l  modo del e s p ír i tu  que le  refieren**. -  
Al menos a s í  l e  ha acontecido en dos ocasiones: una con la  
supuesta endemoniada de Enguera, l a  o tra , con e l re c to r  de 
Almoynes. In c lu so , e l  f r a i l e  m ercedario, no temiendo dar p ie 
a  nuevas acusaciones, añade: ”que lo  que a éste  le  parece -  
es que conoce s i  están  o no impedidas del demonio para hazer 
algunas funciones xpianas, y que no se a trev e  a ex p lica r , -  
aunque le  vaya l a  v ida de donde le  viene es te  conocimiento 
(5 4 ).

Acusado por e l  f i s c a l  de comportarse inadecuada
mente a l  to le r a r  que l a  bea ta  de Enguera le  co locara e l  cu

c h i l l o  en e l  cu e llo , se le  preguntó por qué estaba seguro -  
de antemano de que l a  mujer no lo  podía degollar* La re s 
puesta  d e l f r a i l e  es desconcertan te , y nos reve la  l a  comple 
jid ad  de su carácter*  El estaba convencido de haber obrado 
correctam ente, c re ía  no haber cometido pecado alguno con su 
acción , e in c lu so , cuando en su convento le  preguntaron qué 
hubiera  pasado s i  lo  lleg an  a deg o lla r, é l  le s  respondió: -  
** e s ta s  son mis locu ras y arrobam ientos, pero mi in tención  -  
es buena porque a l l í  me parece que ay diablo** (55) .



5 6 b

El asunto de l a  endemoniada * de Enguera parece ya 
agotado; l a  acción d e l proceso se tra s la d a  ahora a Valencia* 
No hay tiempos concretos, son acusaciones intem porales reco 
gidas por e l  f i s c a l  a l  h ilo  de la s  declaraciones de lo s  d i
fe re n te s  te s tig o s*  Dos temas sobresalen ahora en la s  nuevas 
acusaciones: por una p a r te , continuamos con e l  d iab lo , de -  
o tro  lado , nos encontramos con e l  siempre espinoso tema de 
l a  oración* Respecto a l  prim ero, é s te  e s tá  obsesivamente — 
presen te  en la  mente de Cenedo* LLega un momento en e l  cual 
e l  f r a i l e  m ercedario ve demonios por todas p a rte s ; cualqu ier 
comportamiento anómalo es obra del diablo* V alencia parece 
una ciudad endiablada* Todos lo s  santos tuv ieron  un diablo* 
En re a lid a d , lo  que hace Fray Pablo con su obsesión es plan 
te a r  l a  v ie ja  y tra d ic io n a l dualidad, aceptada incluso  por 
l a  I g le s ia ,  de l Bien y del Mal, o s i  se p re f ie re , del Angel 
Bueno y e l Angel Malo* En su caso, l a  pecu lia ridad  re sid e  -  
en obsesionarse con e l  Angel malo y considerarse é l  mismo -  
lo  suficientem ente lúcido  como para d e te c ta r  en cualqu ier -  
momento l a  in flu e n c ia  negativa  que e l  Mal, e l  D iablo, e s tá  
ejerciendo  sobre una determinada persona. Esto es lo  que le  
va a l le v a r  a en fren ta rse  con l a  Inquisición*

El o tro  tema, la  oración, también e s tá  presente -  
en la s  acusaciones del f isc a l*  La oración siempre conlleva 
l a  polémica en cuanto a lgu ien  sigue un camino poco tr i l la d o *  
A lo  largo  de este  trab a jo  hemos podido ya i r  detectando lo s  
d ife re n te s  ju ic io s  negativos que se v ie r te n  con tra  personas 
y congregaciones o grupos por mor de haberse adentrado por 
lo s  caminos d i f í c i l e s  de la  esp iritu a lid ad *  Tomadas in d iv i-  

 ̂ dualmente, la s  proposiciones que defendían e s ta s  personas -  
podían s e r  c a lif ic a d a s  fácilm ente de H erejías* Sin embargo, 
en su conjunto, no creemos, o a l  menos no fueron condenados 
nunca, que lo s  d is t in to s  sistem as de oración seguidos por -

«k

lo s  e s p ir i tu a le s  valencianos estuv ieran  o pudieran se r con
siderados co n tra rio s  a la s  normas de la  I g le s ia .  Es posib le  
lan za r ju ic io s  de p re-quietism o, de alumbradismo, etc* Pero 
¿qué en c ie rran  esto s conceptos?* A nuestro  modo de ver nada, 
o s i  se p re f ie re ,  ca s i nada. Hay que h i l a r  muy fino  y ten e r 
profundos conocimientos de Teología M ística para ad iv in ar *
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comportamientos y a c titu d e s  e sp ir i tu a le s  erróneas; incluso» 
lo  qué en una época es admitido y tolerado» después» en o tro  
momento» puede l le g a r  a se r  condenado.

Fray Pablo Cenedo no es ningún analfabeto  e igno
ran te  en e l  v id rio so  tema de la  oración y l a  e sp ir i tu a lid a d . 
Es un in te le c tu a l  bien preparado y» además» e le s iá s t ic o . E l 
s í  puede p ra c t ic a r  una e sp ir itu a lid a d  donde es posib le  con
jugar l a  oración  m ental con o tra s  formas más populares de -  
oración . Fray Pablo p ra c tic a rá  l a  oración mental» se rá  un -  
firme defensor de e l la ,  y creemos que no hay desviacionismo 
d o c tr in a l en su sistem a personal de oración . Si hubo, o me
jo r  aún, s i  p a r tic ip ó  en congregaciones o grupos de personas 
donde l a  oración  que se enseñaba era c o n tra ria  a l a  ortodo
x ia  de l a  I g le s ia ,  lo  tendremos que i r  comprobando. Bástenos 
d e c ir  ahora que del proceso contra Fray Pablo no se deduce 
nada en e s te  sen tid o , y la  verdad es que lo  sentim os, pues 
por ah í hubiéramos podido descubrir un au tén tico  grupo de -  
alumbrados valencianos.

Cifíéndonos ahora exclusivamente a la s  acusaciones 
genéricas y no c irc u n sc r ita s  a lugares concretos, e l  f i s c a l  
acusará a Cenedo de ja c ta rs e  por ten e r más de ochenta h ijo s  
e h i ja s  de confesión , lo s  cuales estuvieron  o están  todavía 
poseídos por e l  demonio (5 6 ). La c i f r a  re su lta  a todas luces 
exagerada, y no parece descabellado pensar que Fray Pablo Ce 
nedo, tan  obsesionado por e l  demonio, l a  d i je r a .  El f r a i l e  
lo  n iega , afirmando: ”como han venido a confesarse con éste  
algunas declaradamente vexadas del demonio puede s e r  que ha 
ya dicho alguna vez que alguna de la s  que confiesen la s  per

tu r b a  e in q u ie ta  e l  demonio. Y que esto  se reduce a quatro 
o cinco personas, y no ochenta como dize e l  c a p ítu lo ” (57)*

El tema del demonio también es tá  p resen te en la  — 
s ig u ien te  acusación del f i s c a l ,  aunque más b ien  se t r a t a  de 
una p e tic ió n  a c la ra to r ia .  Fray Pablo Cenedo había dicho que 
ningún hombre estaba exento del tormento del demonio en es
t a  v ida , llegando a afirm ar que todos lo s  san to s , - c i t a  ex 
presamente a  San Pablo y San A ntonio-, tuv ieron  muchos de
monios que lo s  atormentaban. El f i s c a l  de l a  In q u is ic ió n  con 
sideró  sospechosa e s ta  afirm ación y, por ta n to , ped irá  a l  -
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f r a i l e  que p rec ise  de qué manera atormentaban lo s  demonios 
a lo s  san tos, s i  ten tándolos o poseyéndolos (5 8 ). Fray Pa
blo razona su re sp u esta . La pregunta d e l f i s c a l  es ambigua 
y d i f í c i l  para una persona de pocas luces in te le c tu a le s .  Pe 
ro e s te  no es e l  caso de Fray Pablo. E l mercedario es un — 
hombre magníficamente preparado en cuestiones teo ló g ica s , y 
la  respuesta  se le  an to ja  s e n c il la .  A sí, es verdad adm itida 
comúnmente por la  Ig le s ia  que todos tenemos un Angel bueno 
que nos cuida y un Angel malo que nos in c lin a  a obrar e l  mal. 
La idea del Angel malo, a c la ra  Fray Pablo, no e s tá  firmemen 
te  asentada en la  Ig le s ia ;  a l  menos, no lo  e s tá  de l mismo mo 
do que la  de l Angel bueno* Fray Pablo cree que Dios ha pro
bado a veces l a  v ir tu d  de lo s  santos por medio de ángeles -  
malo3, e s te  es e l caso de Job, San Pablo y o tro s . Pero nun
ca se ha manifestado e l  sufrim iento  de l tormento del demonio 
a lo s  santos mediante l a  posesión, sino por medio de l a  ten  
tac ió n  exclusivamente (59)*

La últim a acusación, que tie n e  como e je  p r in c ip a l 
a l  d iab lo , deriva  de unas supuestas afirm aciones de l merce
dario  en la s  cuales decía que tan to  é l  como e l Doctor O li— 
ver ten ían  cada uno t r e s  demonios, y sabían  e l momento en -  
e l  cual esto s en traron  en sus personas. La afirm ación no de 
ja  de s e r  pereg rina , y por eso, e l  f i s c a l  preguntará a Fray 
Pablo cómo, cuándo y en qué se basaba para ten e r tan to  con
vencimiento de que esto  era c ie r to  (6 0 ).

Sin lu g ar a dudas, a l  f i s c a l  le  in te re sa n  lo s  he
chos. Para é l  tie n e  una escasa im portancia e l  momento y la s  
c ircu n s tan c ia s  en que éstos se produjeron. En cambio, para 
Fray Pablo, e l  momento y la s  c ircu n stan c ias  en que tuv ieron  
lu g ar lo s  hechos re v is te  un in te ré s  v i t a l .  No es pues ex tra  
ño que e l  f r a i l e  mercedario se explaye mucho en su respues
t a .  "Una noche haviéndose entrado és te  en e l  choro te n ía  mu 
cha inqu ietud  in te r io r ,  y que de a l l í  s a l ió  con reso lución  
de no co n fessar, n i  p re d ic a r, no obstan te que le  parec ía  que 
le  parec ía  que no era  de D ios. Y a l a  mañana fue a v i s i t a r  
a l  D r.O liver que estava enfermo donde h a lló  a Doña Ana Mom- 
palau . Y és te  contó cómo aque lla  noche havía tenido g rand í- 
ssima inqu ie tud , y a s s í  que no quería p re d ic a r y que bien -
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conocía, que andava l i s t o  e l  Demonio en la  ten tac ió n  y d i— 
ciándole dicha Doña Ana Mompalaui Pe, qué también e l  Demo
nio in q u ie ta  a lo s  Sacerdotes? respondió és te ; quien lo  du
da, y aán a mi más que a todos, porque le  doy más lu g a r que 
lo s  demás, y rep licándo le  dicha D§« Ana, y a l  S r.D r. también 
le  inqu ie tarán?  respondió é s te :  yo tengo para mi. que deve te  
ner por ten tado res aquellos t r e s  malos e sp ír itu d  que nombra 
e l  Pe, f r .Jo a n  de l a  Cruz en d ife ren te s  p a r te s  de sus e sc r i 
to s; que es e l  de l a  Blasphemia, L asciv ia , e t  v e r t ig in is ? ,
Y se fundava para d e c ir  esto  en lo  que havía comunicado a l 
gunas vezes acerca de algunas a f lic c io n e s  de e s p ír i tu  que -  
padecía, Y que no se espantava que estuv iesse  en esse e s ta 
do pues de edad de d iez y seys años se havía dado a l a  ora
ción , Y que esto  puede se r  que se aya entendido mal y haya 
dado ocasión a l  cargo que se le  haze en e l  cap ítu lo  que lo  
n iega como e s tá , porque la  verdad es como lo  dexa d ec la ra
do (6 1 ).

Agotadas la s  acusaciones que tien en  a l  demonio por 
p r in c ip a l p ro tag o n is ta , e l  F isc a l de la  In q u is ic ió n  se aden 
t r a  en aq u e lla s  o tra s  que tien en  por tema l a  oración y c ie r  
to s  aspectos de la  e sp ir i tu a lid a d  personal de Fray Pablo Ce 
nedo. La supuesta ex is ten c ia  de " congregaciones” a la s  que 
eran reducidos algunos con solo ponerse Cenedo en oración , 
l a  conversión de pecadores tobándoles la  ropa y s in  s e r  ne
cesa rio  e l  i n s t r u i r l e s ,  l a  escasa im portancia de la s  d is c i
p lin a s  y pen iten c ias  en l a  v ida e s p ir i tu a l ,  la  enseñanza de 
una especie de oración "que llama quietud, re tiran d o  todo — 
lo  ymaginario de lo  sensib le  aunque fuese de l a  Ssma.humani 
dad de nro .S r.JesX pto  de que sea seguido tan to  escándalo — 
que en lo s  p ú lp ito s  sea predicado contra e l la ,  diciendo este  
reo también que te n ía  quien le  encaminase en este  modo de -  
oración que era  una persona e c le s iá s tic a " , e tc , (6 2 ).

Quizás convenga ad e lan ta r algunos ju ic io s  an tes -  
de a n a liz a r  l a s  defensas de Fray Pablo Cenedo sobre esto s  -  
aspectos de su e s p ir i tu a lid a d . Salvo la  acusación que hace 
re fe re n c ia  a l a  oración de qu ietud , e l re s to  fueron c a l i f i 
cadas por lo s  c a lif ic a d o re s  del Santo O ficio  "s in  ca lidad  -  
de o f ic io " . Más aún, é s ta  acusación, después de haber hecho
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su defensa e l  m ercedario, se rá  considerada también " s in  ca
lid ad  de o f ic io ” ; s i  b ien f lo s  señores c a lif ic a d o re s  pedi
rán a Fray Pablo que c la r if iq u e  más ampliamente sus ju ic io s  
( 6 3 ) .

Las defensas de Fray Pablo Cenedo son escuetas en 
lo s  aspectos que hemos convenido en llam ar de l a  oración . -  
Niega haber dicho lo  que se le  a tribuye  acerca de co n v e rtir  
pecadores tocándoles l a  ropa y , también, lo  de la s  peniten
c ia s  y s a c r i f ic io s .  ”Y en quanto a Congregaciones dize que 
en su celda de o rd inario  se t ra ta n  cosas de Dios y lo  mismo 
se haze en casa del D r.O liver pero no con prevenidas jun tas 
que acaso concurren en ambas p a rte s  personas doctas y de es 
p í r i t u  como son mS .Palomar de St.M iguel, mS.Sancho de S t.E s 
tevan, Don Onofre A ssio , e l  Pavorde Grau, e l  Dr.Thomas y — 
o tro s  de conocida v ir tu d ” (64)• Respecto a l a  supuesta ora
ción de qu ietud , Fray Pablo, an tes de e n tra r  en d isq u is ic io  
nes sobre é s ta , p re f ie re  exponer su propio método de ora
c ión . La forma de oración que Fray Pablo enseñaba era  é s ta : 
”que se san tigüen , digan l a  confessión y luego pregunta a -  
que passo de la  passión s ien ten  mas inc linada  e l  alma y su
puesto que sea e l  de l a  Cruz, que se porten en e s ta  confor- 
midad d iziendo: creo Dios mío, que en quanto l a  segunda per 
sona de Sma.Trinidad os havéys encamado obrando todos lo s  
m is te rio s  de nu estra  redempción, y que havéys estado en e l 
á rbo l de l a  cruz como y quando la  Ig le s ia  C ató lica  Romana lo  
cree y me manda que lo  crea , amo essa bondad y esse s u f r i 
miento que he creydo de pura fe .  Acontece muchas vez es que 
como lo s  deseos del alma aunque e l la  no lo  en tiende, son -  
r e t i r a r s e  a l  in te r io r  tan  aconsejado de lo s  Santos, se ha
l l a  muchas vezes en una obscuridad s in  que a l  acto  de fe  le  
corresponda forma n i  especie im aginaria de Xpo.Crucificado 
en l a  po tencia  de l a  imaginación y entonces aconseja és te  -  
con S .D ion isio  A reopagita, con St.Thomas en l a  2^. 2. quest. 
83. a r t .  12 a l  parecer, con e l  P e . f r . Joan de la  Cruz, Taule 
ro , l a  sa  Madre y agora nuevamente Joan de S to . Thomas en -  
l a  d o c trin a  Xpiana y en lo s  exercic ios de Joan Eschio d ic ta  
dos por e l  mismo Dios según d ize Surio , e l  qual lo s  sacó de 
lo s  ú ltim os e s c r i to s  de D ionisio  C artusiano, con e l  Pe.C al
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dera en l a  Theología M ística , y finalm ente con quantos han 
e sc r ito  de oración , que procuren no arrim arse a q u e lla s  es
pecies im ag inarias, o formas (que es e l  término con que ha
blan todos) sino que aviven l a  fe  en aq u e lla  obscuridad ere 
yendo a Xpo.Crucificado como la  Ig le s ia  lo  manda** (65)*

Tema siempre con trovertido  e l  de l a  o ración , lo  -  
es más aún cuando formas de oración más elevadas que l a  sim 
p ie m editación son enseñadas a la ic o s  o gentes con escasa -  
preparación* Cenedo, por s i  acaso, se cura en salud* E l ex
p lic a  un modo teó rico  que tie n e  de gu iar a la s  almas en la  
oración , pero no es un modo inventado por é l; é l  no e s tá  in  
novando nada, sino que sigue en todo lo  que ha aprendido le  
yendo a lo s  grandes maestros de la  M ística* Por eso, e l  mer 
cedario  re fu e rza  su "consejo** con l a  c i ta  de abundantes auto 
re s  e s p ir i tu a le s  tan to  contemporáneos como antiguos*

Perder de v i s ta  la  Humanidad de C ris to  en l a  a l t a  
contemplación m ística  es e l o tro  aspecto de la  e s p i r i tu a l i 
dad que suele  s e r  con flic tivo*  Cenedo será  acusado de e llo  
por e l  F is c a l , pero e l  f r a i l e  mercedario se defenderá de es 
t a  acusación alegando, "que s i  huviesse alma que se a tre v ie  
sse a d e z ir , que la  contemplación a ltís s im a  se d is tingue  dey
la  m editación e n  que e s ta  toca a Dios hombre y aque lla  a la  
D ivinidad s e r ía  grande e r ro r  en l a  Ig le s ia  C ató lica , y d a ría  
fundamento a que afirm ase en la s  almas que lleg an  a  t a l  pun
to  de oración , que la s  impide la  humanidad; lo  qual s i  se -  
d iscu rre  b ien  se h a lla rá  que a l a  segunda consequencia es — 
con tra  l a  fe  C ató lica  porque m ientras estamos " in  vía** e l  -  
que más altam ente ora es e l  que más altam ente cree , espera, 
y ama; luego no ha de haver punto por perfectíssim o que sea 
de oración en que no se avenga bien  e l alma con todos lo s  -  
a r t íc u lo s  de l a  fe* Y haviendo s ie te  que pertenecen a l a  hu 
manidad S e  dexa entender c la ro  que l a  dicha doc trina  es con 
t r a  verdad de fe* Y a s s í  no ay punto de oración en que se -  
pueda n i deva perder de v is ta  l a  humanidad de nro*Sr*Jesu— 
Xpo" (66)*

No parece e s te  e l  momento de volver a in c id i r  en 
l a  im portancia que lo s  au to res e s p ir i tu a le s  dan a la  medita 
ción de l a  Humanidad de C ris to  dentro de l a  oración* Cree—
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mos haber dejado constancia de esto  en' páginas an te rio res»
No o b stan te , a Cenedo le  preocupa la  acusación que se le  ha 
ce sobre e s te  aspecto de la  e sp ir i tu a lid a d , porque é l  en
tiende que s i  la  acusación fuera c ie r ta ,  podría dar lu g a r a 
su encausamiento por cometer lo s  mismos e rro res  que lo s  — 
alumbrados* Tan consciente es Cenedo de e s to , que é l  mismo 
pone e l  dedo en l a  l la g a  cuando afirm a: "De lo  dicho se dexa 
entender de donde.tuvo p rin c ip io  la  heregía de lo s  Alumbra
dos o dexados". Y a continuación, para que no quepan dudas, 
Fray Pablo Cenedo e x p líc i ta  cual fue a su entender e l  o r i 
gen del e r ro r  de lo s  alumbrados: "Dexáronse l le v a r  de aquel 
p rin c ip io  fa ls íss im o , que en e l a l to  punto de la  contempla
ción no en tra  l a  humanidad, y a s s í  quando ten ían  l a  oración 
no era en e l  ac tiv o  y centro puro de la  fe  (supuesto que se 
havían b ien  eon lo s  a r tíc u lo s  de la  humanidad) cobró f u e r -  
gas e l  demonio, y como le s  te n ía  fuera del íntimo de l a  fe  
le s  dio un r e t i r o  fa ls o , una paz fin g id a , y una suspensión 
engañosa, y ten iéndo les dentro de l a  esphera producía unas 
lu c e c ita s  y resp landores muy s u t i le s ,  dando tina suavidad y 
enagenación mentida a lo s  sen tidos m ateria le s  con lo  qual -  
e llo s  c re ían  que veían  l a  essencia d iv ina y Sma. Trinidad -  
e l  qual engaño no le s  poseyera tan  tenázmente sino se huvie 
ran  apartado de l a  Verdad de fe  que nos enseña que siempre 
esteraos creyendo a Dios hombre, s in  excluyr un punto su hu
manidad por r a ra  que sea l a  oración” (67)*

Para Fray Pablo Cenedo, todavía con e l  tema de la  
o ración , ex is ten  t r e s  estados de almas que meditan: P r in c i
p ia n te s , Aprovechantes y P e rfe c ta s . Estos t r e s  estados no se 
excluyen mutuamente* Sirviéndose de cualquiera  de e llo s  pue 
den l le g a r  la s  almas a l a  san tidad . Pero e llo  no es óbice ** 
para que crea que e l  estad io  de lo s P erfec tos sea e l  más su 
blim e, s in  que se haya de d e ja r de ten e r por muy f ru c tíf e ro  
lo s  dos prim eros e s ta d io s . (6 8 ). Fray Pablo Cenedo acaba su 
la rgo  d iscurso  sobre l a  oración diciendo: 11 és te  no ha ense
ñado a  r e t i r a r s e  de l a  humanidad de Xpo, sino es a no que
darse siempre con l a  represen tac ión  im aginaria porque tien e  
por más p e rfec to  e l acto  que puramente cree , que no e l  que 
imagina'* (69) •
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Todavía lanzó una acusación más e l  f i s c a l  de la  -  
In q u is ic ió n  contra Fray Pablo Cenedo. Le p id ió  que d ije ra  -  
lo s  nombres de la s  personas a  quienes había enseñado tan  ma 
la s  d o c trin as  como cabía in f e r i r  de lo s  graves d e li to s  por 
é l  cometidos en su desastrado modo de v ida (7 0 ). La respues 
ta  de l f r a i l e  mercedario se nos an to ja  ahora iró n ic a : "en -  
su re l ig ió n  suelen sacar a cap ítu lo  a lo s  re lig io so s  y que 
no se acuerda que le  hayan sacado a l  cap ítu lo  jamás" ( 7 1 )*

d , -  E l proceso continúa.

F inalizado  e l  d e s f i le  de lo s te s t ig o s , v is ta s  la s  
acusaciones del f i s c a l  y la s  defensas de Fray Pablo Cenedo, 
lo s  c a lif ic a d o re s  del Santo O ficio  procedieron a c a l i f i c a r  
la s  p roposic iones. Un je s u i ta ,  un capuchino, un franciscano 
y un f r a i l e  de Santo Domingo fueron lo s encargados de l le v a r  
adelan te  la s  c a lif ic a c io n e s  (7 2 ). Seis proposiciones fueron 
consideradas " s in  ca lidad  de o f ic io " , t r e s  h ic ie ro n  sospe
choso a Cenedo de e s ta r  " ilu so "  y "en recelo  de alumbrado", 
una p roposición , aque lla  en l a  cual Fray Pablo decía que é l  
y e l  Doctor O liver ten ían  t r e s  demonios, fue c a lif ic a d a  de 
tem eraria , esncandalosa y ofensiva a la  piedad. Por ú ltim o, 
lo s  c a lif ic a d o re s  se detuvieron en la  proposición décima — 
que hacía  re fe re n c ia  a l a  oración , y más concretamente, a -  
l a  im portancia o no de l a  humanidad de C risto  en la  a l t a  con 
templación m ís tic a . No fue casualidad que lo s  c a lif ic a d o re s  
se detuv ieran  en e s ta  proposición . Ya hemos dicho que todos 
lo s  asuntos re fe re n te s  a la  oración eran mirados con lupa -  
por l a  In q u is ic ió n , P arecía  como s i  después de lo s  t r i s t e s  
ejemplos de lo s  alumbrados extremeños y andaluces, por no -  
remontarnos a lo s  alumbrados de Toledo, l a  In q u is ic ió n  pu
s ie ra  un e sp ec ia l én fa s is  en aquellos aspectos que ten ían  -  
por tema l a  oración y l a  e sp ir i tu a lid a d . La d oc trina  defen
dida por lo s  c a lif ic a d o re s  es siempre la  misma: se t r a t a  de 
l a  v ie ja  te o r ía  según l a  cua l, lo s  la ic o s  y la s  personas po 
co preparadas debían conformarse en m aterias de e s p ír i tu  — 
con una forma de oración d is t in ta  a la  au to rizada para quie 
nes ya estaban más aventajados en la  v ir tu d . No hay un espe
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c ia l  rechazo a que todos puedan acceder a l a  más a l ta s  co
ta s  de l a  contemplación m ís tic a , pero s í  una experiencia de 
afíos y un largo  camino que todos debían re c o rre r  an tes de -  
remontar e l  vuelo* Ho hay p o s ib ilid ad  de experimentos y de 
s a l to s ,  sino siempre una v ía  comón a todos, y vina v ía  p e l i 
grosa para la  cual había que e s ta r  b ien pertrechados y se r 
conducidos por buenos maestros* Quizás lo  expliquen mejor -  
que nosotros I 0 3  -mismos c a lif ic a d o re s : "Aunque l a  doctrina  
no es mala ñ i tie n e  ca lidad  de o fic io  especialm ente para — 
lo s  que están  aprovechados en m ateria de e s p ír i tu  y oración 
después de la rgos afíos de e s te  sxerc ic io  santo aun respecto  
de esto s ha de te n e r su moderación inc linándo les siempre a 
lo  que más importa que son lo s  actos de v irtu d es  de humildad 
p en iten c ia  amor de Dios fru to s  p rin c ip a le s  y propios de la  
oración bien entendida, pero en respecto  de lo  que comien
zan a aprender a ten e r oración e l camino seguro y o rd inario  
es comenqar por lo s  novíssimos y después proseguir a l a  me
d itac ió n  de la s  v irtu d es  de Xpo. nro* Sor* para im ita r la s , 
y s i  después e l  Sor* fuese servido de llam arle  a essa unión 
i  quietud que llam a, también será  menester por e l Padre del 
e s p ír i tu  con p a r t ic u la r  advertencia  exortando siempre y in -  
d iñ án d o se  más a que ex e rc ite  lo s  actos de fe , y lo s  demás 
ac tos de v ir tu d e s11 (73)*

Los c a lif ic a d o re s  acabaron su tra b a jo , y de nuevo 
compareció Fray Pablo Cenedo an te lo s  señores inqu isido res 
para a c la ra r  algunos puntos de la s  ca lificac io n es*  O tra vez 
se detiene  e l  mercedario en e l  tema de la  oración* In te n ta  
ex p lica r quiénes fueron sus maestros en la  oración y lo  que 
de e llo s  é l  comprendió mejor* "Y a s s í  agora en sa tis fa c c ió n  
d ize , que quien primero le  enseñó e l  modo de oración , que -  
ha declarado fue e l Pe «Gerónimo Jurado su maestro de Novi
c io s  e l  qual l e  dezía que no se a f l ig ie s s e  la s  sienes y r e -  
b o lv iesse  lo  menos que pudiesse la  imaginación quando tuv ie  
sse oración m ental. Y que St.Thomás en l a  23 2* quest'* 83 
a r t*  12 fin  corpore* d ize que para o ra r s i  podemos movernos 
s in  seña les e x te rio re s  que lo  hagamos, Y con expresaos térm i 
nos e l  Pe* Caldera en la s  prim eras o ja s  de su Theología Mis 
t i c a  y quien más olaramente lo  dize es e l Pe* ffr* Joan de -
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la  Cruz porque d iscurriendo  desde la  prim era hoja a s ta  l a  -  
ú ltim a todo su f in  es encaminar a  la  alma a l a  oscuridad de 
f e f y depurarla  de la s  formas* La Sa*Madre en tre  lo s  av isos 
que dio quando bolvió del c ie lo  uno de e llo s  es e s te : e l  ca 
mino de l a  fe  v iva le  puso Dios en e l  mundo para mayor segu 
ridad  de la s  almas* E l Pe* St* Vicente F e rre r d ice que en tre  
lo s  remedios que da para contra e l  Antixpo es huyr de lo s  -  
sentim ientos co rporales en la  oración* Y entiende é s te  que 
e l que más imagina y obra en lo s  sen tidos m ateria les  s ien te  
más m aterialm ente en l a  oración* Y que este  midmo modo de -  
oración ha comunicado éste  con e l  Dr* Joan B ta, 0 1 iv e rf y -  
después de lo  que ha aprendido destos Santos que ha r e f e r i 
do quando dize que se le  han enseñado» dize que es e l  d i
cho Dr* O liver quien se lo  ha enseñado” (74)*

De poco le  s irv ie ro n  a Fray Pablo Cenedo sus de
claraciones*  Los señores inquisidores» después de a n a liz a r  
acusaciones» respuestas y c a lif ic a c io n e s , ordenaron a l  mei>- 
cedario  que tu v ie ra  por cá rce l su convento y que su causa -  
se p ro s ig u ie ra  h as ta  l a  d e f in i t iv a  (75)*

La personalidad de Fray Pablo Cenedo a  trav é s  -
de sus defensas e s c r i ta s »

Pocas veces lo s  procesos in q u iso tiife le s  nos repor 
tan  datos exhaustivos osbre l a  personalidad de lo s  encausa
dos* Conocemos sús f i l ia c io n e s ,  sus orígenes, susam istades, 
sus estud ios y sus defensas m&l a r tic u la d a s , pero ignora
mos ca s i todo acerca de su v ida in te r io r ,  su personalidad y 
su pensamiento* El temor a la  Inqu isic ión  y e l  c a rá c te r  coac 
tiv o  del Santo T ribunal no ayudaba a que lo s  encausados se 
expresaran librem ente y , ca s i siempre, se veían  obligados a 
hacerlo  por medio de sus abogados y después de e s tan c ia s  más 
o menos la rg a s  en la s  cá rce les  in q u is ito r ia le s*  En e s te  sen 
t id o , Fray Pablo Cenedo es un priv ileg iado*  Su c á rce l es su 
convento, y aunque sobre é l  pesa l a  carga p sico lóg ica  de es 
t a r  procesado por l a  In q u is ic ió n , tien e  amplias l ib e r ta d e s  
para e s c r ib ir ,  co n su lta r y a r t ic u la r  su propia defensa de -  
l a  forma que é l  quiera*
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Fray Pablo Cenedo e sc rib ió  dos extensas defensas* 
En ambas le  guiaba e l  in ten to  de d ec ir  l a  verdad. Su c a l i— 
g ra f ía  es excelente? su e s tilo »  b r i l la n te  unas veces, y es
cabroso y d i f í c i l  o tras* E l mismo pide d iscu lpas por " la  — 
bronquez de e s t i l o ,  y después, e l  no segu ir e l  h ilo  a veces 
en una m ate ria" . E llo  obedece a la  ce le ridad  qon que ha te 
nido que e s c r ib i r .  Parece una lucha contra e l tiempo? por -  
eso» Fray Pablo no sigue ningún método, e s tá  escrib iendo t a l  
como se le  amontonan la s  ideas en la  cabeza (7 6 ).

Antes de e n tra r  en e l  estudio  de la s  defensas ad
vertim os que no vamos a seg u ir cronológicamente e l  proceso 
in q u is i to r ia l .  Al margen de nuestro  estudio  van a quedar — 
nuevas acusaciones del f i s c a l ,  nuevos testim onios, nuevas -  
c a lif ic a c io n e s  y o tra s  actuaciones p rocesales. Muchas de es 
ta s  actuaciones derivarán  de la s  mismas defensas de Fray Pa 
b lo , pues, e l  in ten to  de é s te  por exp lica r exhaustivamente 
su c a rá c te r  y comportamiento, no le  hacen c a l la r  nada. A -  
Fray Pablo parece no im portarle  echar más leña  a su propia 
causa. La verdad, a c la ra r  l a  verdad de todo, es e l  p rin c ip io  
re c to r  que guía sus largu ísim as defensas.

• -  La conversión de Fray Pablo.

En 1648, cuando te n ía  t r e in ta  y t r e s  años de edad, 
Fray Pablo Cenedo había e s c r i to  una confesión general de su 
v ida y buscaba e l  momento adecuado para l le v a r la  a cabo. Un 
d ía , después de comer, tuvo e l  f r a i l e  una gran tu rbación  y, 
estando en la  cama s in  poder reposar, dio un golpe sobre la
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almohada exclamando: "Es posib le  Señor, que no acabo de da
ros lu g a r para se rv iro s  de veras!"  (77 ). Al momento, s a lió  
de su celda y , encontrando a l  estud ian te  que ese d ía  debía 
acompañarle a l a  U niversidad, l e  p id ió  que, después de con
c lu s io n es , l e  condujera a casa de una mujer endemoniada. — 
Fray Pablo confesará que su in tención  a l  p ed irle  esto  a l  es 
tu d ian te  e s tr ib a b a  en averiguar e l  modo como e je rc ía n  lo s  -  
m in is tro s  de Dios su po testad  sobre lo s  e s p ír i tu s  m alignos.

Después de l a  U niversidad, e l estud ian te  condujo 
a  Fray Pablo a casa de U rsola Ana V isiedo, v iuda, en cuya -  
casa v iv ía  su h i ja  Concordia que en aquellos momentos estaba
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siendo exorcizada por un re lig io so*  El miedo se apoderó de 
Oenedo cuando en traron  en la  casa; pese a e l lo , envió reca
do a l  ex o rc is ta  para que a ta se  lo s  demonios, "porque te n ía  
miedo, no me revelassen  mis culpas públicamente"* M ientras 
ta n to , l a  doncella  endemoniada, de espaldas a l  m ercedario, 
s in  v e r le , comenzó a d e c ir le  algunas palabras p a r tic u la re s , 
no de pecados graves, sino de poesía"* "0 e s te  Padre que — 
en tra  es grande p o e ta !" . Alentado por la s  palabras de la  — 
doncella  e s p ir i ta d a . Fray Pablo, todavía temeroso, se sentó 
en una s i l l a  y le s  d ijo  a lo s  demonios: "Yo os mando «orno -  
M inistro  de l a  I g le s ia ,  que me reveléys mis pecados s in  nom 
b ra r  e l  cómplice, s i  a s s í  importa para mi salvación"* Al — 
o i r  t a le s  p a lab ras , l a  doncella , o quizás e l  demonio, con
te s tó :  "No tenemos l ic e n c ia  para ta l"  y , sollozando, p ro s i
guió: "Ha tray d o r y quán grande fru to  le  has de hacer a -  
Dios en su I g le s ia ,  s i  le  das lugar! qué ^guardas? qué aguar
das? M ira, que yo seré e l  que te  acusaré e l d ía  del ju iz io ,
para que te  condenen: dale lu g ar a Dios: dale lu g ar a Dio3"*
Tras e s ta s  p a lab ras , l a  doncella comenzó a morderse la s  ma
nos mirando con gran indignación una imagén de C ris to  p in ta  
da. Después, volviendo a h ab lar, d ijo : "0 desdicha mía, que 
me haya de o b lig a r é s te , a que f*o haga y diga e s to " . No pa
raron  aquí lo s  hechos m arav illosos, a continuación, l a  doñee 
l i a  tomó de nuevo la  pa lab ra : "Ha traydo r, y qué camino es 
e s te  para tu  n a tu ra l!  Y qué padre que tend rás?". Al o i r  es
to ,  una lu z  se encendió en e l  in te r io r  del corazón de Fray 
Pablo, y comprendiendo que debía tomar por confesor a  aquel 
con quien confesaba l a  doncella , decidió r e a l iz a r  l a  confe
sión  general de su v ida con e l Doctor O liver, de San Miguel 
(7 8 ).

Al d ía  s ig u ien te  de o c u rr ir  lo s  "m aravillosos" he 
chos en casa de l a  doncella endemoniada, Fray Pablo Cenedo 
va a buscar a l  Doctor O liver a l a  parroquia de San Miguel* 
No lo  encuentra de momento, pero tropezando con e l  Pavorde 
Grau y comunicándole su in tención , éste  le  con testa : vuélva 
se que ah í lo  tiene* D etrás de Cenedo se ha llaba  e l  Doctor 
O liver* Ambos so lo s , conversan* El mercedario le  pide a l  -  
c lé r ig o  que le  perm ita mantener una la rg a  conversación con
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él* pero é s te  se m uestra remiso pues se considera un pobre 
estu d ian te  cargado de ignorancia y que a todos causa repa
ros e l modo de su e sp íritu *  Para Oliver* es mejor que Cenedo 
e l i j a  por confesor a cua lqu iera  de I 0 3  muchos varones san
to s  y doctos que ex isten  en Valencia* Pero Cenedo in s is te  -  
en su p e tic ió n  y* por f in ,  consigue f i j a r  una e n tre v is ta  — 
con e l  c lé r ig o  de San Miguel (79)*

Fray Pablo Cenedo averiguó algunos d e ta l le s  p a r t í  
cu la res de l a  persona del Doctor O liver en su convento* Los 
informes que re c ib ió  eran muy negativos para e l  c lé rig o ; e llo  
no fue obstáculo  para que Cenedo d e s is t ie ra  de su empefío* -  
Además* Fray Pablo pensaba que é l  "había leydo Theología; y 
a s s í  te n ía  mucha ob ligación  de saber lo  que era contra  núes 
t r a  Santa fe* que quizá hauría  dispuesto N*Sor*aquello para 
que yo l e  d e la ta ra  a l a  S& Inqu isic ión  s i  le  oíya d e z ir  co
sa mal-sonante** (8o)*

El Doctor O liver se presentó en l a  celda conventual 
de Fray Pablo e l  d ía  convenido* El mercedario permanecía — 
a ten to  a la s  pa lab ras del clérigo* pero nada co n tra rio  a la  
sana d o c trin a  escuchó de sus la b io s , an tes a l  contrario*  to  
do lo  que oyó le  ed ificó  mucho* Hasta t a l  punto quedó impre 
sionado e l  mercedario de la s  palabras del clérigo* que p id ió  
y obtuvo permiso de sus superio res para r e a l iz a r  con é l  la  
confesión general de su vida* Cenedo se confesó con e l  Doc
to r  Oliver* p id iéndole que demorara unos d ías e l d a rle  la  -  
absolución* M ientras tanto* Fray Pablo continuaba v is itan d o  
asiduamente l a  casa de la  doncella esp iritada*  En una de sus 
v is ita s*  l a  doncella  se acercó h asta  él* d iciéndole en voz 

v b a ja : **Qué aguardas a que te  absuelvan? Qué esperas para aca 
b ar de s a l i r ?  Qué qu ieres te n e r certeza  de con tric ión? Aca- 
sso (pues eres docto) no hay leydo en Santo Thomás* que la  
c o n tric ió n  e s p ir i tu a l  pura* es más p e rfec ta  que no l a  que -  
t ie n e  más de se n s ib ilid a d  y menos de dolor espiritual?** (81)* 
E stas pa lab ras causaron un profundo impacto en e l  f r a i l e  mer 
cedario* quien, m aravillado por e l la s ,  decidió  rem atar su -  
confesión general con l a  absolución*

La re la c ió n  personal en tre  Fray Pablo y e l  Doctor 
O liver se mantuvo firme desde esto s momentos h asta  e l  encau-
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samiento de l f r a i l e  por e l tr ib u n a l de l a  In q u is ic ió n . E l -  
rumbo de la  v ida de Fray Pablo v arió  sustancialm ente con e l  
t r a to  del c lé r ig o . O liver se rá  quien enseñe a Oenedo nuevas 
formas de oración que, a pesar de algunas sequedades» colma 
rán  la s  an sias  e s p ir i tu a le s  del f r a i l e .  Hasta ese momento, 
e l  m ercedario había llevado una vida conventual y personal 
donde se conjugaban estu d io s , docencia y funciones propias 
de su m ag is te ria  sace rd o ta l. Al in ic ia r s e  l a  re la c ió n  en tre 
Cenedo y O liver todo parece cambiar para e l  f r a i l e .  Una au
té n tic a  conversión se opera en la  v ida de Fray Pablo, para 
quien, l a  o ración , lo s  demonios y su p ropia  e sp ir itu a lid a d  
lo s  llen an .

S i a trav és  de l a  doncella endemoniada l le g a  Fray 
Pablo Cenedo a co n tac ta r con O liver, a  trav és  del t r a to  per 
sonal con é s te  conformará su e sp ir itu a lid a d  y, por ende su 
personal sistem a de oración y guía de almas. O liver se rá  — 
un au tén tico  maestro para e l m ercedario. El c lé rig o  se rá  — 
quien le  enseñará un nuevo modo de oración y quien le  guia
rá  en lo s  momentos de oscuridad y riq u ezas . S i comparamos -  
e l  método de oración que enseña Cenedo a sus h ijo s  e sp ir i tu a  
l e s ,  método que hemos expuesto en páginas a n te r io re s , vere
mos que no se ap a rta  n i  un ápióe del sistem a o método con -  
que e l  Doctor O liver in ic ia  a l  f r a i le  mercedario por lo s  d i 
f í c i l e s  caminos de l a  o ración . "Pregúntele a l  D r.O liver, me 
d ixera , cómo havía de te n e r l a  oración, e l  qual me preguntó, 
que a qual passo de l a  passión de mi Sr.Jesuxpo, me se n tía  
más in c lin ad a  e l  alma; d íxo le , que a l  passo de e l  Huerto: y 
entonces nle enseñó de e s ta  manera. Haga un acto  de fe , cre
yendo, que mi S r.Jesuxpo. estuvo enjHuerto de Getsemaní, — 
quando y como la  ig le s ia  ca th . Rom. lo  cree y lo  manda que 
lo  crea , y después quédesse amando aque lla  obediencia, ren
dim iento, y resignación  con que su je tó  su voluntad, y que -  
l a  ofrezca también a su Padre, para que a s s í  dessee su alma 
en todo que se haga la  Voluntad de Dios" (8 2 ).

E ste método se n c illo  de oración opera un cambio -  
fundamental en la  e sp ir itu a lid a d  de Cenedo. E l no es un no
vato en e s ta s  cuestiones pues, desde hace d iez y ocho años 
p ra c tic a  l s  oración mental en su convento t a l  como se la  ha
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b ía  enseñado su maestro de Teología e l  Padre Marigó? s in  em 
bargo, Cenedo confiesa l a  verdadf "jamás supe que era  ora
ción y te n e r la ,  h asta  que este  sacerdote (d liv e r)  me lo  d i
xo" (8 3 ).

• -  Experiencia -personal de Fray Pablo Cenedo en la  
o ración .

Una vez asim ilado e l  método de oración del Dr.O li 
v er, Fray Pablo Cenedo comienza a ponerlo en ejecución. P r i  
mero dedicará todo3 sus esfuerzos a la  oración sen s ib le , — 
iluminándose tan to  su imaginación en e s ta  etapa, que e l  f r a i  
le  parece p a lp ar aquello  que imagina. Un trono llen o  de lu 
ces se le  rep resen ta , a r r ib a  de es te  trono e s tá  Dios.Desde 
lo  a l to ,  unos ángeles descienden con v es tid u ras  sacerdota
le s  en la s  manos, que son la s  mismas que v is te n  lo s  sacerdo 
te s  aquí en l a  t i e r r a  y que 6 r is to  tien e  y v is te  por in s ig 
n ia . Los ángeles dejan la s  v es tid u ras  y se acercan hasta  la  
tarim a de un a l t a r  donde, dando voces, ordenan s a l i r  a un -  
animal v i l  y hediondo? " a l  in s ta n te  s a l ía  de en tre  aque llas  
te la ra ñ a s , y gusanos que criavan lo s  cuerpos m uertos, un es 
carabajo ediondo, negro, feo , y torpe? y luego lleg aro n  a -  
mis oídos y me dezían aquellos m in istro s: e s te  eres tus mi
ra  bien lo  que deves a Dios, en la  acción, que se sigue: y 
a l  in s ta n te  me mandavan v e s t i r  aquellas ropas hermosas, y -  
que me lle g a sse  a l  a l t a r ,  y luego me davan a entender (no -  
e l lo s ,  pero no sabré ex p lica r quien) que en aquellos v e s t i 
dos estava s ig n ificad o  e l  poder de mi Sr.Jesuxpo, y que — 

v siempre que lo s  Sacerdotes se llegavan a l  a l t a r ,  en cu a l-— 
q u ie r estado, que fu esse , obravan en v ir tu d  de aquellos ves 
tidos? y que s i  por desdicha se llegassen  en pecado m ortal, 
e ra  cada vez m ilagro de la  m isericord ia  de Dios, e l  no aca
b ar con e l  mundo, y a n ic h i la r le ,  por ver aquel a trev im ien to , 
de ju n ta r  tan  resp landecien tes ropas, con aque lla  hediondez" 
( 8 4 ) .

Durante s ie te  d ías  perseverará Fray Pablo en es te  
modo de oración , donde l a  imaginación sensib le  tien e  un pro 
tagonismo t o t a l .  Pero, de repen te , todas la s  luces se apa—
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gan. E l mercedario su fre  y no entiende nada. Se s ie n te  des
concertado y so lo . La oscuridad le  impide v e r e l  camino y -  
no sabe s i  abandonar o no. Sin embargo, se mantiene p o stra 
do a lo s  p ies  del trono , rep itiendo  de palab ra , o con e l en
tendim iento: MQuien soys vos? y quien soy yo?". Pasado un -
tiempo, poco a poco, l a  imaginación de Fray Pedro recobra -  
l a  lu z . Ahora e l ob jeto  de su meditación sen sib le  es C ris to  
en e l  Huerto. C ris to  e s tá  a f l ig id o , entregando su voluntad 
a l  Padre, y ansiando r e c ib i r  l a  voluntad de l hombre. Fray -  
Pedro se inflam a, y s ie n te  an sias  incon ten ib les de en tregar 
su voluntad a D ios.

Por espacio de un mes prosigue Cenedo con su s i s 
tema, pero un cambio comienza a t r a s lu c i r s e .  La imagen re —
presentada de C ris to  en e l  Huerto se oscurece, l a  imagina
ción ya no tra b a ja  y e l  entendimiento en tra  en una obscuri
dad en l a  cua l, sólo por medio de l a  fe , e l  alma cree que -  
realm ente C ris to  estuvo en e l  H u erto .E sté rile s  re su lta n  lo s  
in ten to s  de Fray Pablo por volver a su imaginación sensib le  l*- 
de C ris to . S ien te  miedo, y se a r ro ja  a la  obscuridad; a  é l  
mismo le  parece o i r  que le  ordenan: " a rró ja te  a la  fe  so la  
en e l  cen tro  de e l  alma**. Es un momento duro y delicado; e l  
f r a i l e  p iensa que no tie n e  oración en aque lla  obscuridad. -  
N ecesita consuelo y gu la . O liver acude en su ayuda y le  an i 
ma. Puesto que Cenedo no tie n e  voluntariam ente ocioso e l  en 
tendim iento y la  voluntad, (b ien  creyendo, b ien amando), no 
debe s e n t i r  pena y debe continuar ade lan te . Fray Pablo a s í  
lo  hace, pero afirm a: "La verdad que se diga a mi más me — 
agradava l a  oración en la  imaginación; porque quedava mas -  
sa tis fech o  de que l a  te n ía , y a s s í  me levantava más conten
to  de e l  puesto . Pero quando la  te n ía  en l a  obscuridad d i
cha, juzgava, que hazla nada y v iv ía  muy descontento conmi
go mismo; aunque s i  he de d ez ir  l a  verdad, parecíame. , que 
esto s desabrim ientos passavan en lo s  a rrav a le s  de e l  alma, 
que es en la  n a tu ra leza , pero a l l á  in teriorm ente me pare
c ía  que quedava más sa tis fech o  e l e s p ír i tu 11 (85)*

Fray Pablo Cenedo experimenta efectos d is t in to s  -  
en lo s  dos modos de oración que experimenta. La oración ima 
g in a ria  sen sib le  le  cansa l a  mente s i  permanece durante mu**
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cho tiempo en e l la ;  por con tra , la  oración de fe  oscura le  
l ib e ra ,  pero lo  deja  11 tan  dexarretado de fuergas, que pare
ce me havían cortado e l  v a lo r y fuerga corporal a l l á  dentro 
en l a  médula de lo s  huesos” (86 ).

A cabo de unos meses de p ra c tic a r  l a  oración según 
e l  método de su maestro e l  Doctor O liver, Fray Pablo ya cas i 
solamente t ie n e  oración de fe  oscura* No huye de l a  oración 
sen s ib le , pero se s ie n te  impelido hacia e l  o tro  modo de ora 
ción* Todavía tie n e  algunas dudas; ignora s i  esto  es bueno 
o malo, no sabe s i  quien le  impulsa hacia e s te  modo de o ra r 
es Dios o e l  Angel malo; s in  embargo, poco a poco, e l  merce 
dario  va teniendo la  ce rteza  de que es su Divina M ajestad -  
quien le  impulsa a ello*

La oración es una experiencia personal p rac ticada  
metódicamente, pero h as ta  encontrar e l método adecuado son 
necesario s momentos de in te rro g a n te s , dudas y trab a jo sa s  pe 
ñas* Fray Pablo no es una excepción: cuando pretende hacer 
algún razonamiento con Dios dentro de la  oración de fe  oscu 
ra  nota que le  cuesta y ha de g as ta r mucho tiempo en e llo * -  
Después, con l a  p rá c tic a , todo se hace más f á c i l ,  "de t a l  ma 
ñ era , que ya me p a rec ía , que para d e z ir le  a Dios ( a l l á  en -  
e l  in te r io r )  la s  mismas p a lab ras, no era m enester más que -  
l a  mitad de e l  tiempo de antes* Después, quanto más iva  pro 
siguiendo, juzgava que l a  te rc e ra  p a rte  de e l  tiempo* Y des 
pués me parece (no se s i  me engaño) que l le g a  e l  alma a t a l  
estado, que en un in s ta n te  abarca y dize a Dios ta n ta s  cosas, 
que s i  la s  huviesse de e sc re v ir  hauría menester muchos p lie  
gos: y esto  se haze con ta n ta  su tile z a  in te r io r ,  y van la s  

vragones también ordenadas y d ispuestas cada qual en su lu g ar, 
como s i  estu v ieran  im pressas en un papel; y quanto más se -  
s u t i l i z a  e l  e s p í r i tu ,  tan to  menos rezelo  queda en e l  alma, 
de que se ha declarado con Dios" (87)*

Fray Pablo confessará , que cuando después de ha
b er p racticado  durante un tiempo l a  oración mental ha te n i
do la  oportunidad de le e r  algunos l ib ro s  e s p ir i tu a le s ,  ha -  
comprobado que sus mismas experiencias personales en l a  ora 
ción la s  re f ie re n  esto s au to res en sus obras* El merceda 
r io  c i ta r á  expresamente a San Juan de la  Cruz, Taulero y e l
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P.Gaspar de l a  F iguera de l a  Compañía de Je sú s . En menor me 
d i da, lo  mismo le  o c u rrirá  leyendo lo s  e s c r ito s  de l a  Santa 
Madre, Rusbroquio y D ionisio  e l  Aeropagita (8 8 ). Esto es - -  
muy im portante para 61 porque, de alguna forma, l a  ortodoxia 
de su oración se confirma a l  encontrar re f le ja d a s  en lo s  au 
to re s  e s p ir i tu a le s  más señalados la s  mismas experiencias per 
sonales que é l  t ie n e .

La experiencia personal de Fray Pablo en la  ora
ción no se detiene todav ía . E l mercedario cree que l le g a  un 
momento en e l cual a l  alma parece que le  qu itan  la  adverten 
c ia  de lo  que hace; después e l  alma s ie n te  que no hace nada, 
y en e s ta s  ocasiones, 11 aunque e l  alma no a d v ie r te , que e s tá  
en D ios, pero tampoco puede asegurar,que haya estado en c r ia  
tu ra  alguna; y como es doc trina  constan te , que e l  pensamien 
to  jamás puede e s ta r  vacante, de aquí se saca por muy c ie r 
to ,  que an tes estava ocupado en Dios; pero que no lo  adver
t í a ,  no porque le  f a l ta s s e  l a  dicha ocupación, sino porque 
le  qu itan  l a  re f le x a , que es la  advertencia  de lo  que se ha 
ze". Más áun, s i  b ien  e l  alma no ad v ie rte  por e l  conocimien 
to  lo  que hace, s í  tie n e  constancia por l a  voluntad, con lo  
cual todavía encuentra algdn a l iv io ,  "porque aunque no cono 
ce, que conoce; pero ad v ie rte  que ama"• Fray Pablo considera 
que es te  modo de oración no es de lo s  más secos y de lo s  que 
más desconciertan  a l  alma que camina por l a  a l t a  contempla
ción  m ís tic a . Con o tro  modo de sequedad más duro se encuen
t r a  e l  alma en la  oración , " e l  qual sucede quando a l  alma -  
l a  dexa Dios con solos lo s  ac tos d irec to s  de conocer y amar, 
y le  qu itan  la s  re fle x a s  (que son la s  advertencias de que -  

^ama y conoce). Este modo causa mucha pena in te r io r ;  porque 
a vezes, l le g a  e l  alma a t a l  estado, que aunque passen horas 
en l a  oración , no le  darán a entender, n i  l a  persuadirán  a 
que l a  ha ten ido  todos lo s  Padres e s p ir i tu a le s .  Y aun lle g a  
l a  soledad de e l  acto  d irec to  a t a l  estado y estremo, que -  
l e  parece a l  alma, que solamente l a  Ig le s ia  es b as tan te , pa 
r a  p e rsu a d irla  a que tie n e  oración: su d iv ina Magd. sabe lo  
que es esto ; porque s i  la s  almas lo  entendieran , ya no fue
r a  pena" ( 8 9 ) •

Nuestro p ro tag o n is ta  se encontraba en es te  modo de
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oración que hemos re la tad o  a l  e sc rib ir* su  extensa defensa*
En poco tiempo, e l  avance conseguido por Fray Pablo había -  
sido muy ráp ido . Desde aquel in ic io  de oración donde l a  ima 
ginación sen sib le  meditando lo s  pasos de l a  Pasión era  lo  -  
más im portante, h asta  conseguir v o la r hacia la s  más a l t a s  -  
co tas de l a  contemplación m ís tica  a trav és  de l a  oración — 
m ental, gustando sinsabores y flaquezas, pero encontrando -  
también la  paz in te r io r .  En todo e l  tiempo tra n sc u rrid o , no 
l e  f a l tó  l a  guía del Doctor O liver, s irv iéndo le  de a lie n to  
en lo s  momentos d i f í c i l e s  y ayudándole a desbrozar e l  cami
no.

O tras rep resen tac iones tuvo e l  f r a i l e  en su imagi 
nación se n s ib le . S i no nos detenemos en e l la s  es porque cree 
mos que no suponen ningún cambio su s tan c ia l en l a  exposición 
l in e a l  que hemos hecho del avance personal rea lizado  por e l  
mercedario en l a  oración . S in embargo, todavía in te re sa  re 
te n e r una afirm ación im portante de Fray Pablo: Os un grave 
e r ro r  co n sid erar que I 0 3  pasos de l a  Pasión tínicamente se -  
pueden m editar, también es posib le  no perder de v is ta  e l  pa 
so de la  Pasión que se ha escogido, en lo s  momentos de la  -  
más a l t a  contemplación m ís tic a .

. -  Fra.v Pablo Cenedo como confesor y guia de almas.

Fray Pablo Cenedo escribe  sus extensas defensas, 
y no le  guía tínicamente su afan  de defenderse puntualmente 
de la s  acusaciones que con tra  é l  lanza e l f i s c a l  de l a  In
q u is ic ió n . Va mucho más le jo s ,  y en sus defensas, se expla
ya aclarando cuál ha sido su comportamiento personal en la s  
d is t in ta s  fa c e ta s  de su v id a . Por eso, precisam ente, sus de 
fensas son tan  la rg a s . Por eso también, cuando anteriorm en
te  hemos analizado su sistem a personal de oración , vimos co 
mo e l f r a i l e  no sé de ten ía  sólo en aquellos aspectos que po 
dían r e s u l ta r  problem áticos para é l ,  sino que in ten tab a  ex
p l ic a r  todo su sistem a de oración , y la  forma experim ental 
que te n ía  de l le v a r lo  a cabo. De ig u al manera, a l  t r a t a r  — 
ahora o tro s aspectos re fe re n te s  a su face ta  como confesor y 
guía de alm as, Fray Pablo expondrá, disgregando su exposi—
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ción en m ú ltip les  ejemplos, e l  modo como é l confesaba y guia 
ba a la s  almas desde e l  prim er momento en que e s ta s  se acer 
caban h a s ta  é l  reclamando su ayuda como confesor o d ire c to r  
e s p i r i tu a l .

Escrupuloso, dogmático y a u to r i ta r io  se nos anto
ja  Fray Pablo como confesor y d ire c to r  e s p i r i tu a l .  Quizás -  
su preparación in te le c tu a l  y e l  hecho de considerarse poseí 
do de l a  verdad,-de su verdad claro  e s tá , inc ide  negativa
mente en Fray Pablo# E l mercedario se muestra incapaz de com 
prender l a  nula preparación d o c trin a l de quienes se acercan 
h asta  é l  en busca de consuelo e s p ir i tu a l .  P reguntar a  gentes 
s e n c illa s  cosas como: ¿no cree que Dios e s tá  dentro de su a l  
ma?, ¿E stará  Dios en e l  Demonio?, ¿E stará Dios en e l  alma -  
de lo s  h e re je s? , no deja  de se r  algo sin  sentido que, efec
tivam ente, podía dem ostrarle a l  mercedario la  escasa c u ltu 
ra  teo ló g ica  de la s  gen tes, pero que a l a  postre  no hacía — 
sino sembrar dudas y confusiones. Por más que, después, e l 
m ercedario le s  razonara y exp licara  correctam ente e s ta s  pre 
guntas#

Fray Pablo es muy escrupuloso en su quehacer esp i 
r i tu a l#  Es consciente de que no es oro todo lo  que re luce -  
en l a  v iña de l Señor. Su propia experiencia l e  ha enseñado 
que personas consideradas por todos como avezadas en l a  v i r  
tud , eran incapaces de conocer algunas doctrinas básicas de 
l a  I g le s ia .  Por eso, e l  mercedario arrem ete con tra  dichas -  
personas, e , inc lu so , se a trev e  a su p lica r a l  mismo t r ib u 
n a l de l a  In q u is ic ió n , 11 que en esto  se procure poner e l re 
medio, que fuere  posib le ; porque es ta s  son la s  z o r r i l l a s ,  -  

v que con buena in ten c ió n , pero cargadas de ignorancia c rasa , 
ta la n  l a  v iña  de la  esposa; y a la s  colas de e s ta s  a ta  e l  -  
Demonio e l  fuego de l a  ignorancia , para que vayan abrasando 
la s  m iesses de l a  Ig le s ia :  aunque ya he dicho, que tien en  -  
buena in tención ; pero no es suyo e l m in is te r io , sino nues
t r o ,  que somos Varones y Sacerdotes'*. De forma muy c la ra , -  
Fray Pablo se nos muestra co n tra rio  a l  m agisterio  e s p ir i 
tu a l  de la s  b ea ta s , y lo  hace por uh doble motivo: prim ero, 
porque son mujeres; y segundo, porque e l f r a i l e  no puede su 
f r i r  e l v er como varones doctos y gentes con grandes conocí
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mientos in te le c tu a le s  su je tan  sus e s p ír i tu s  a e s ta s  mujeres 
(90 ).

Paso im portante en la  re la c ió n  e s p ir i tu a l  es e l  -  
averiguar s i  un determinado confesor cuadra bien a una d e te r

j | ^ 4 >  *minada1* Hay que exp lo rar en esto  la  voluntad divina* Fray Pa 
blo ped irá  a quienes se acercan h asta  é l  en busca de refugio  
e s p ir i tu a l  que re flex ionen  durante un tiempo y averigüen s i  
es l a  voluntad de Dios que lo  tomen a é l  por confesor. El -  
mercedario hará e s to , "porque puede s e r , que é l  no sea para 
gu iar aq u e lla  alma a p ropósito , y que haya en aque lla  Ciudad 
o tro , que lo  sea; y a s s í ,  yo no se porque se ha de encargar 
un confesor de una alma (que es cosa tan  pesada, aunque es 
e sp ír i tu )  s in  que prim ero, por lo s  ruegos y oraciones expío 
re l a  voluntad de Dios" (91)*

De acuerdo ya alma y guia e s p i r i tu a l  en mantener 
su re la c ió n , t r a ta r á n  de encontrar su camino de perfección* 
En este  camino, la s  pen iten c ias  y s a c r i f ic io s  corporales — 
ayudan; s in  embargo, Fray Pablo es poco p a r tid a r io  de la s  -  
p en iten c ia s . Al p rin c ip io , e l  mercedario elim inará l a  prác
t ic a  de la s  penitencias*  Será tina elim inación temporal y no 
ab so lu ta . P erm itirá  p ra c tic a r  lo s  ayunos de lo s  v ie rn es  y -  
de lo s  sábados, y en desquite  por haberles su stra íd o  e l  re s  
to  de la s  p en iten c ia s , ped irá  a sus h ijo s  e s p ir i tu a le s  que 
procuren e s ta r  más tiempo a rro d illad o s  avivando la  fe  y -  
amando a JesuO risto* La razón últim a que le  impulsa a obrar 
a s í ,  nos l a  exp lica  e l  mismo f r a i l e :  "Quando obro d esta  ma
nera , quiero s ig n if ic a r  mi in te n to : e l qual es p rocurar, — 
que conozcan más, quien es Dios, por quien obran; para que 

 ̂quando la s  hagan (p en iten c ias) no le s  s irv an  de veneno esp i 
r i t u a l ,  soberv ia y s a tis fa c c ió n  propia; acordándose de lo  -  
que d ize e l  E s p ír i tu  Santo por e l  P ro fe ta . V uestros ayunos, 
p e n ite n c ia s , y s a c r i f ic io s  son para mi una abominación; por 
que en medio de e l lo s ,  e s tá  v u estra  propia vo luntad"• Fray 
Pablo es conscien te de que e s te  modo de obrar suyo no todos 
acaban de comprenderlo, in c lu so , sabe que e s tá  acusado ante 
l a  In q u is ic ió n  por d e c ir  que no se deben hacer p en iten c ia s . 
Por eso, Fray Pablo d e ja rá  b ien c laro  que é l s í  e s tá  a fa 
vor de la s  p en iten c ias  y ayunos; ahora b ien , la s  personas -
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que caminan hac ia  l a  perfección  no han de hacer p en itenc ias  
"quando qu ieran , como quieran , y porque quieran; sino con -  
parecer y consejo de e l  P e « e sp ir itu a l, que la s  r i j e ;  porque 
hay p en iten c ias  hechas con propia Voluntad y contra  l a  del 
donfesor, la s  quales s irven  de veneno para e l  alma, que —  
quiere  s e r  p e rfe c ta  pues la  engendran sobervia s e c re ta , y -  
a s s í  son e l veneno de l a  perfección: pero hechas a tiempo, 
son la  l la v e  m aestra, que abre lo s  c ie lo s , y son armas,que 
parece, que hazen v io len c ia  a lo s  c ie lo s , como dize e l  espí 
r i t u  santo" (92)*

La a c ti tu d  hacia l a  oración vocal s irv e  muchas ve 
ces de guía a lo s  h is to ria d o re s  de l a  e sp ir itu a lid a d  para -  
f i j a r  l a  f ro n te ra  en tre  la  ortodoxia y l a  heterodoxia . Evi
dentemente, negar de manera abso lu ta  l a  oración vocal y — 
o tra s  devociones p ías  puede dar lugar a e n tra r  en un camino 
resba lad izo  y llen o  de p e lig ro s , en tre  lo s  cuales cabe e l  -  
de se r  acusado de alumbrado. Fray Pablo Cenedo es muy cons
c ien te  de lo s  p e lig ro s  que enc ie rra  e l  s e r  tild ad o  de alum
brado y de ah í e l  in te ró s  d e l mercedario por l ib ra r s e  de es 
ta  acusación, poniendo en c la ro  cuál ha sido su m agisterio  
respecto  a l a  oración vocal y dónde se encontraba e l  e rro r  
de lo s  alumbrados.

Ninguna oración vocal tan  señalada y bendecida por 
l a  I g le s ia  como e l  rezo del ro sa rio  a l a  V irgen. E sta es ~  
pues l a  oración  vocal que Fray Pablo enseñará a sus h ijo s  -  
e s p ir i tu a le s .  Y lo  hace de forma que no quepa lu g ar a  duda; 
pues, aunque e l  mercedario sabe que e l  alma se puede sa lv a r 
s in  re z a r  e l  ro sa r io , "pero quiero que sepa, que no quiero 
ad m itir por h ijo  e s p ir i tu a l ,  a quien no toma esa devoción; 
y a s s í  a l a  te rc e ra  o quarta  vez, s i  no se ha re su e lto  en 
tom arla, no tie n e  que v e n ir , que no le  confessaré más". Y -  
s i  to d av ía , después de e s ta s  p a lab ras, queda alguna duda, -  
añade: "Bueno se rá , que vengan a que la s  señalen más frequen 
c ia  de comuniones, y de oración mental; y que se dexen una 
acción e x te r io r  tan  lo ab le , como es e s ta . Digo yo que no — 
co n fessaría  (tomando por mi cuenta su e s p ír i tu )  a  persona; 
(aunque tu v ie sse  de la s  veynte y quatro horas de e l  d ía ,la s  
veynte y t r e s  de oración mental) sino q u ita ra  un quarto o -
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mas o menos para e l  ro sa r io , en aprecio  de la  oración vocal, 
que hizo y enseñó mi Señor JesuXpo. y de l a  sa lu tac ió n  angé 
lic a "  (9 3 ).

Quizás podríamos tach ar de escrupuloso a Fray Pa
blo por s e r  tan  redundante en l a  necesidad de l a  oración yo 
c a l .  Pero ya lo  hemos dicho, l a  c la ridad  debe se r  to t a l  en 
este  aspecto  de l a  e s p ir i tu a lid a d . Fray Pablo parece compren 
d e rlo , y conocedor- de l a  im portancia del tema, é l  mismo pog 
drá e l  dedo en la  l l a g a : "Acuerdo de passo a lo s  Padres Es
p i r i tu a le s  de la  hereg ía  de lo s  alumbrados, que dezían; no 
era buena l a  oración vocal; y esto  se ocasionó, de que a  la s  
personas, que t r a ta n  de recogimiento in te r io r  le s  suele su
ceder, que parece le s  a tan  l a  lengua y c ie rra n  lo s  la b io s , 
para la  v o ca l. Esto a lo s  p rin c ip io s , no es del todo malo; 
porque nace de que como e l  alma se va recogiendo a lo  in te 
r io r ,  parece que se h a lla  con algdn entorpecim iento para — 
acu d ir a l a  función e x te r io r  como an tes : Pero lleg ó  l a  mise 
r i a  de su ceguera a t a l ,  que dexándose l le v a r  de es te  a s t ío ,  
que con medianía no es del todo malo, se passaron a un es— 
tremo, que fue abo rrecer totalm ente la  vocal; lo  qual es he 
re g ía  form al: Y a s s í  mi s e n t i r  es , que quando se experimen- 
ta  e s ta  advertenc ia , en l a  m issa, en e l rezo de ob ligación , 
en la s  devociones, que una alma tie n e  vocales, con lic e n c ia  
de su Padre e s p i r i tu a l ,  y en e l  ro sa rio ; que s i  se h a llan  -  
la s  personas con alguna d if ic u l ta d , para pronunciar esto  di 
cho, lo  tengan por ten tac ió n  de e l  enemigo más c la ra  que e l  
s o l . Sola l a  Ig le s ia  tie n e  au toridad  de d ispensar en e s ta s  
ocasiones, como lo  hizo con S .Ignacio" (9 4 ).
, La oración mental ocupa un lugar re levan te  dentro

de l m ag isterio  e s p ir i tu a l  que in te n ta  d e s a r ro lla r  Fray Pablo 
Cenedo. P en iten c ias  y ayunos, oración vocal y devociones p ía s , 
todo ayuda a l  alma a conseguir una mayor perfección  e s p i r i -  

! tu a l .  La oración  mental es e l  peldaño más d i f í c i l ,  pero tam 
bión e l  más f ru c t íf e ro  para acerca r a l  alma a Dios. A pesar 
de e s ta  im portancia de la  oración m ental, dedica pocas pági 
ñas de su defensa a hablam os de e l l a .  Unicamente se d e tie 
ne en d e ta l la r  e l tiempo que se debe ded icar a  l a  oración -  
m ental: "En quanto a l a  oración m ental, acostumbro e l  seña
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l a r l a  según e l  estado de cada qual, a unos una hora, a o tro s 
media, un quarto , medio quarto , etc"* (95)*

Un tema espinoso de la  re la c ió n  h ijo -pad re  e s p ir i  
tu a l  es e l  de l a  obediencia debida de uno para con e l  otro* 
Algunos padres e s p ir i tu a le s  dan ta n ta  im portancia a la  obe
d iencia  que pretenden hacer c re e r  a sus h ijo s  e s p ir i tu a le s  
que incu rren  en pecado v e n ia l, inc lu so , que pecan mortalmen 
te ,  s i  no cumplen*los mandatos del padre o del d ire c to r .P o r  
con tra , Fray Pablo somete a un yugo lig e ro  a sus h ijo s  de -  
confesión* El mercedario a c la ra  a todos sus h ijo s  e s p ir i tu a  
le s  que no pecan m ortal n i  venialmente s i  f a l ta n  a su obe
diencia* S in  embargo, e l  f r a i l e  introduce una fórmula ambi
gua para o b lig a r a todos sus h ijo s  a la  obediencia. Absolu
tamente convencido del papel desempeñado por e l  sacerdote -  
como m in is tro  de Dios, ignorando s i  es bueno o malo lo  que 
hace, ordena a todos sus h ijo s  que le  obedezcan y cumplan -  
todas aque llas  obligaciones que le s  impone "en nombre de mi 
Sor* JesuXpo"• No actúa a s í  de mala fe , y e l mismo f r a i l e  -  
exp lica  l a  fórmula que sigue a lo s  señores inqu isido res "pa 
ra  se r  corregido mejor" (96)*

Fray Pablo Cenedo e s tá  plenamente convencido de 
que su lab o r como confesor y guía de almas no es e s t é r i l  y 
e s tá  dando fru to s  m erito rio s  en V alencia, Hasta é l  han l l e 
gado n o tic ia s  de que "son más lo s  ayunos a pan y agua, que 
se hazen en V alencia, y algunas p a rte s  d e l reyno, por consje 
jo  de V .P.; que no por e l  consejo de cien  co n fesso re s .•
El mismo, reflexionando un d ía  sobre su quehacer como fornen 
tad o r de ayunos dedicados a Dios y a  la  V irgen, es capaz de 
con tar h as ta  más de m il personas que ayunan por su consejo* 
Tanta firm eza pone Cenedo en su empeño que, consciente de -  
s e r  e llo  una exageración descabellada, se muestra capaz de 
hacer ayunar h as ta  a lo s  niños de pecho* A sí, " s i  la s  madres, 
que c r ía n  lo s  h ijo s  a lo s  pechos, se govemaran por mi, y -  
me preguntaran mi s e n t i r  en e s ta  m ateria , la s  d ixera , que -  
s i  cada d ía  acostumbran dar lo s  pechos seys vezes a lo s  h i
jo s , que esto s  d ía s  se le s  d ieran  so las quatro; y le s  q u ita  
rán  do3, en honrra de l a  passión de e l  h i jo ,  y de su madre* 
( 9 7 ) .



\

593

Si algún aspecto tuviéramos que d estacar de su per 
sonalidad como confesor y guía e s p ir i tu a l ,  s in  duda alguna 
nos quedaríamos con su excesiva escrupulosidad en la s  mate
r ia s  re fe re n te s  a l  desempeño de su m in is te r io . Escrupulosi
dad exagerada, capaz de hacer h u ir  a l  mercedario de la s  "de 
vociones" personales, de lo s  regalos m a te ria le s , de l a  exce 
s iva  a f ic c ió n  a algunas h i ja s  e s p ir i tu a le s » de charlas  o ~  
p lá t ic a s  mundanas -con personas e s p ir i tu a le s ,  e tc .  Escrúpulo 
sidad que le  hace p r e f e r i r  confesar an tes a lo s pobres que 
a lo s  r ic o s ,  no porque e l  f r a i l e  tenga aversión  a lo s  r ic o s , 
sino porque e s to s , 11 sino topan con un confesor sacudido y -  
desapegado» que a e llo s  y a sus riquezas, s i  im porta, se — 
la s  pongan debajo lo s  p ies ; digo, que me parece, que llev an  
e l Veneno muy cerca , en la s  riquezas, y puestos grandes;por 
que viendo esto ; a l  pobre confessor la  mayor parte  del tiem 
po se le  va en guardarles lo s  ayres; y no hay t a l  desdicha, 
para un alma, como que l a  guarden decoro en e l  Sacramento -  
de l a  p en iten c ia1* ( 98).

Hasta aquí hemos v is to  una p arte  de l a  p erso n a li
dad compleja de Fray Pablo Cenedo. Somos conscientes de que 
a l  a n a liz a r  aspectos p a r tic u la re s  de la  personalidad de Fray 
Pablo» l a  imagen de és te  se re fuerza  positivam ente, y se di 
fuminan lo s  e rro re s  de que se le  incu lpa. A pesar de e s to , 
nos parece un método válido  continuar profundizando en e l  -  
comportamiento personal de Fray Pablo, ex p lic itado  en sus -  
p ropias defensas. Además, como posteriorm ente veremos, tam
poco re s u l ta  una persona tan  pern ic io sa  como nos l a  qu iere 
p in ta r  e l  f i s c a l  de l a  In q u is ic ió n . Es verdad que e l  f r a i l e  
mercedario e s tá  llen o  de escrúpulos y de quimeras, y tam
b ién , que se propasó en algunas de sus actuaciones» Pero» a 
pesar de e l lo ,  sus e rro res  no fueron muy graves, y l a  demos 
tra c ió n  palpable  de esto  la  tenemos en su sen tencia  que, ob 
viam ente, no fue ab so lu to ria  para e l f r a i l e ,  pero s í  lo  su
fic ien tem ente benigna como para re fo rza r n u estra  opinión.

. -  La in flu e n c ia  del Diablo en Fray Pablo Cenedo.

La v ida de Fray Pablo Cenedo su fre  una profunda -
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transform ación desde aq u e lla  su primera v i s i t a  a casa de la  
doncella endemoniada# Tras é s ta  y o tra s  posterio res»  una par 
te  de la  v ida  de l f r a i l e  queda a t r á s ,  y una v ida nueva, l i e  
na de v ivencias enriquecedoras, se abre an te e l f r a i l e  mer
cedario# Se t r a t a  de una au tén tica  conversión, de una conver 
sión  no quim érica o i lu s a ,  sino de algo que Fray Pablo palpa 
y s ie n te , que transform a su v ida , y que abre ante é l  un ho
rizo n te  despejado*donde, a pesar de e s ta r  e l  camino llen o  -  
de esp inas, todo se hace ahora más fá c il#

S i e l  t r a to  con la  doncella e sp ir ita d a  opera en -  
Fray Pablo un cambio fundamental en su v ida , dicho t r a to  le  
perm ite también l le g a r  a te n e r  on convencimiento expreso de 
l a  p resencia  del E sp ír i tu  del Mal en e l mundo# Estamos con
vencidos de que Fray Pablo conocía la  ex is ten c ia  del Diablo 
an tes del t r a to  con l a  doncella endemoniada. Sus muchos años 
de estud ios debían haberle perm itido la  le c tu ra  de una abun
dante b ib lio g ra f ía  donde se narraban m ú ltip les  ejemplos de 
la s  actuaciones de lo s  e s p ír i tu s  malignos# Era un conocimien 
to  teó rico  e l  que te n ía , pero después de t r a t a r  a l a  donce
l l a ,  se hace experim ental. Fray Pablo observa en l a  doncella 
fenómenos in ex p licab les  de forma n a tu ra l; más ta rd e , descu- 
b r i r á  fenómenos análogos en o tra s  c r ia tu ra s  que t r a t a ,  y se* 
rán  esos casos concretos, lo s  que le  llevan  a ten er un con
vencimiento expreso de la  ex is ten c ia  del Diablo en e l  mundo# 

Fray Pablo Cenedo no se aparta  de la  tra d ic ió n  — 
h is to r io g rá f ic a  coetánea suya cuando afirm a e s ta r  convencido 
de la  p resencia  del Demonio en e l mundo. "Son leg ión  lo s  au 
to re s  que en obras de piedad narran  lo s  actos más t e r r o r í f i  
vcos, la s  acciones y castig o s más espeluznantes, la s  in te r 
venciones d iab ó licas  en la  v ida humana más humilde" (99) *Es 
ta s  palabras de Caro Baroja confirman plenamente que Fray -  
Pablo Cenedo p a r tic ip a  de toda una trad ic ió n  h is tó r ic a  que 
tiende  a a t r i b u i r  la s  acciones negativas in ex p licab les  a la  
in tervención  d iab ó lica , de ig u a l manera que, o tra s  acciones, 
ahora de c a rá c te r  p o s itiv o , se a tribuyen  a l a  in tervención  
de l a  divinidad# Estamos an te l a  explicación d u a lis ta  de la  
vida# El Bien y e l  Mal, e l  E sp ír itu  Bueno y e l  E sp ír itu  Ma
lo ,  Dios y e l  Diablo# Es pues en e s ta  explicación d u a lis ta
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donse ¡se hace comprensible l a  percepción experim ental que -  
Fray Pablo tie n e  de l Diablo#

F rente a toda una tra d ic ió n  ya c lá s ic a  que tiende  
a re p resen ta r p lásticam ente a l  Diablo bien en forma de sapo 
o saband ija ,"en  forma de un hombre negro y f ie r o , en p ie , -  
lo s  brazos delgados, como jumento, con muchos cu em ec illo s  
en la  cabeza y una cola muy la rg a , que llegaba  h asta  e l  sue 
lo " , en forma de -boro y o tra s  muchas formas con que l a  ima
ginación humana nos lo  ha querido p in ta r  (100), Fray Pablo 
Cenedo no ha v is to  jamás ninguno "en cuerpo sa tán ico , n i en 
f ig u ra  horrib le"#  Y no lo  ha v is to  porque no tie n e  conoci
miento del demonio por medio de lo s  sen tidos m ateria les  n i  
por rep resen tac iones de su imaginación, "sino  por un modo -  
de ce rteza  obscura, que hay a l l í  (sea donde fuere) a s is te n 
c ia  del ángel malo" (101)#

La ce rteza  oscura con que Fray Pablo ad v ie rte  la  
p resencia del Diablo en tre  quienes t r a t a ,  le  permite detec
t a r  a l  e s p ír i tu  maligno no sólo en aquellas personas de no 
muy buena conducta, sino también, y de forma más genera l, — 
"en personas que t r a ta n  mucho de e s p ír i tu  y oración (y e s ta  
locura  mía, o lo  que fuere) es en tan to  extremo, que he d i— 
cho m illa re s  de vezes, y no lo  puedo negar (y aun hoy lo  — 
digo, sujetándome siempre a l  Santo Tribunal) que me parece, 
que adv ierto  l a  a s is te n c ia  de e l  Angel malo, en la s  d ichas 
personas, con mas ce rteza  que a e l la s  mismas, que me están  
hablando, y a e l la s  la s  veo con lo s  ojos corporales pues me 
comunican su e sp ír itu "  (102)#

Quizás Fray Pablo Cenedo esté  obsesionado por e l 
.Diablo y observe l a  p resencia  del mismo en muchas de la s  — 
c r ia tu ra s  que tra ta #  Esto puede se r  c ie r to , y de hecho l l e 
vará a Fray Pablo an te  e l  tr ib u n a l de la  Inqu isic ión ; pero 
no es menos c ie r to ,  que en e l  s e n t i r  del f r a i l e  mercedario 
la te  una honda preocupación por d isp e rsa r de la s  m entes,in  
cluso de la s  de personas e c le s iá s tic a s , e l fa lso  e r ro r  de -  
no c ree r que Dios se pueda v a le r  de lo s  e s p ír i tu s  malos para 
p u r if ic a r  la s  almas# Esta creencia , pern ic io sa  y muy exten
dida por V alencia, debe se r  co rreg ida. Por eso, Fray Pablo 
se d ir ig e  de nuevo a la  In q u is ic ió n  en demanda de ayuda# El
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acusado pasa a s e r  acusador otra, vez de una fa ls a  creencia , 
y no duda en señ a la r a lo s  señores in q u is id o res: "Sepan V* 
SSg* que hay más mal en la  a ldea de lo  que se suena, en es
ta  m ateria; y pues yo no quiero defenderme dañando a nad ie , 
como he supuesto a l  p rin c ip io ; pero no me eximo de u sa r de 
l a  caridad  que devo con mi próximo s i  le  veo fp lig ro so  en -  
un mal sen tir*  Y quigá s i  mi e s p ír i tu  no es d iáb o lico , n i -  
engañador, n i hypócrita , podría se r , que estén  obligados V, 
S&s. en conciencia a escudriñar e l  remedio a e s ta  l la g a , — 
aunque sea mandándole dar desde lo s  pú lp ito s"  (103)*

No acaba tampoco de comprender por qué se le  acu
sa de d e te c ta r  l a  p resencia del e s p ír i tu  maligno en c ie r ta s  
personas* El mercedario t r a t a  de demostrar que la s  actuacio  
nes d iab ó licas  no son ilu s io n e s  quiméricas de su mente* El 
mismo ha podido le e r  continuas re fe ren c ia s  a encuentros con 
e l  Diablo en l a  v ida de J e su c r is to  y en la s  de lo s  santos* 
Por ta n to , s i  esto s encuentros son c ie r to s , por qué no es -  
posib le  que también hoy e l e s p ír i tu  del mal e s té  actuando -  
en V alencia, Fray Pablo se angustia; "díganme por reverencia  
de Dios, en que deve e s t r ib a r ,  que haviendo ta n ta s  copias -  
de almas san tas y buenas, y que tra ta n  de e s p í r i tu  en Valen 
c ia ; no haya uno s i  qu iera , que se a ju s te  un poco a c r e e r ,-  
s i  qu iera  que algunas personas están  vexadas de e l Demonio?; 
nada ha de se r  Demonio? Si yo tengo buen e s p ír i tu  ( júzguelo 
e l Sfi Tribunal) 0 desdichada Valencia! 0 desdichada Valen
c ia ! " ,  La angustia  de l mercedario no acaba aquí; todas sus 
desg rac ias , todos sus problemas ya le  habían sido p re d e s ti
nados* Aquella doncella , recuerda ahora e l m ercedario, ya -  

v se lo  había dicho: "Porque p iensas que hazemos que te  con
trad igan  tan to ; porque no te  crean, porque s i  te  creyessen, 
nos q u ita r ía s  con e l camino de fe , que enseñas, grandes pre 
ssas: a d v ie r te , ad v ie rte  que hay más mal en lo s  e s p ír i tu s  -  
de V alencia, que lo s  que haveys tenido en lo s  cuerpos, no lo  
es en comparación de aquesta : y me mandan que te  lo  diga: -  
que a mi harto  me pena" (104)*

El odio furibundo que Fray Pablo s ien te  hacia e l  
e s p í r i tu  maligno, odio que se acentúa con e l  t r a to  frecuen
te  de l a  doncella  e sp ir i ta d a , no puede re p o r ta r le  consecuen
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c ia s  p o sitiv as*  Es consciente de e llo  y , por eso, es incapaz 
de d isim u lar sus sentim ientos* Su fu e rte  c a rá c te r , acentua
do ahora por l a  conversión que se ha operado en su v ida con 
e l  t r a to  fa m ilia r  de l a  doncella endemoniada, le  impide com 
p o rta rse , cuanto menos, de forma diplomáticamente sensa ta  y 
cau ta . Todos sus sentim ientos a flo ran  de plano a l a  su p erfi 
cié* Nada c a l la  e l  mercedario ahora. Convencido de e s ta r  — 
predestinado p a ra  desengañar a Valencia, de la s  fa ls a s  creen 
c ia s ,  sopo rta rá  como un mal menor sus problemas con l a  In 
quisición* El mismo ya había p rev is to  esto s problemas y no 
se había recatado  en comunicarlos: "De a l l í  a t r e s  d ías,que 
h ize l a  confessión general instado por aque lla  doncella es
p ir i ta d a :  l a  dixe a e l l a ,  a una prima suya llamada f e l i c i a -  
na T r i l l e s ,  y a una t í a  llamada eufemia V isiedo, que an tes  
de muchos años me verían  examinar por l a  In q u is ic ió n , pues 
yo dava en haverlas con tra  lo s  Demonios*• No conforme — 
con p re c is a r  sus fu tu ro s  problemas con l a  In q u is ic ió n , Fray 
Pablo, v is io n a r io , se a tre v e rá  a f i j a r  e l  momento exacto de 
su p r is ió n : " • • •  le  dixe a Madalena Badía, y porqué: que se 
m oriría  dentro o an tes de trey n ta  d ía s , y que no v e r la  mi -  
p risión*  Murióse t r e s  d ías an tes de cumplirse lo s  tre y n ta  -  
(y aun e l l a  estando en la  cama le s  iva contando) y a l  o tro  
d ía , que l a  en te rra ro n  me puso recluso  o detenido e l  Santo 
T ribunal en mi Convento" (105)*

Contra la s  actuaciones de lo s  demonios, siempre -  
parecen e x i s t i r  defensas. Las personas vejadas no están  to 
talm ente inermes* La devoción y la  advocación a l a  Virgen ha 
sido considerado trad icionalm ente como un bálsamo o remedio 
seguro en lo s  momentos de mayor confusión, duda y te n ta c ió n . 
Junto a e s to , o tro s  muchos remedios pueden s e rv ir .  El mismo 
Fray Pablo no duda en a p lic a r  sus personales remedios a  la s  
personas vejadas que t r a t a .  Al mercedario no le  importa que 
la s  personas hayan estado o no poseídas del demonio. Su re 
medio se m uestra e ficaz  y seguro, y cua lqu ier persona que ** 
persevera en é l  cura con fa c ilid a d . Fray Pablo no a p lic a  — 
técn icas  de bru jo  o curandero. Su técn ica  en sim ple, in c lu 
so demasiado v u lg ar, podríamos d e c ir  que h asta  decepcionan
te  teniendo en cuenta la s  negras t in ta s  que sobre su perso -



t 598

na c ie rne  e l  f i s c a l  de l a  In q u is ic ió n . Confesión sincera  y 
comunión lo s  domingos y lo s  jueves, son lo s  primeros pasos 
para la  cura; después, "que se pongan delan te  de e l  Smo. — 
S to . o delan te  de la  imagen de un c ru c if ix o , y que pensando 
en l a  passión de mi Sr.JesuXpo. se queden amando aquella  -  
bondad, y amor con que padeció por noso tros: y que le  pidan 
humildemente, que su div ina Magestad se s irv a  de c o r ta r le s  
la s  fuerqas a los* Demonios para que no lo s  perturben , n i — 
la s  funciones n a tu ra le s , n i  la s  c r is t ia n a s ” • De estos t r e s  
pasos, " lo  que más me cuesta , e3 e l  haxerles a r ro d i l la r  a — 
ten e r l a  oración; y que con más fa c ilid a d  se me rinden cu con 
fe s sa r  y comulgar, que no a e l la ” . La razón de este  rechazo 
momentáneo a l a  oración e s tr ib a , segdn Fray Pablo, porque -  
en l a  oración se enseña a l  alma cómo ha de confesar, comul
gar y amar a Dios# Por eso, l a  experiencia de lo s  años, ha
ce co nc lu ir a l  mercedario: "No me acuerdo, de muchas perso
nas que me han traydo vexadas, que haya havido quien perse - 
verasse en la  meditación de l a  passión, s in  que haya curado” 
(106).

Una c ie r ta  heterodoxia guía l a  conducta de Cenedo 
a la  hora de exorcizar demonios de la s  c r ia tu ra s .  El merce
dario  ap rec ia  y venera e l modo íe  exorcismos que la  Ig le s ia  
manda que se sigan siempre, y que están  contenidos en lo s  l i  
b ros. Pero no se ciñe a estos modos de exocizar. Unas veces 
exorciza recitando  lo s evangelios y teniendo la  mano sobre 
la  cabeza o sobre e l corazón de la  persona vejada, esto  lo  
hace, "porque es este  e l lu g ar, que más suelen a f l i g i r  es
to s  traydores tem áticos” . En o tra s  ocasiones, s ien te  que su 

xalma "se in c lin a  más a tomar de lo s  exorcismos, todo lo  que 
fuere tex to  de la  Sagrada e s c r i tu ra , y a s s í  rep itién d o lo  mu 
chas veces le s  mando, y a vezes obedecen, y o tra s  no” # Tam
bién , ha experimentado que a lo s  demonios le s  a f l ig e  en — 
gran manera e l  r e c i ta r  lo s evangelios teniendo la  memoria -  
f i j a  en un paso de la  Pasión de C ris to . Todas e s ta s  fórmulas 
personales de exorcizar no se ciñen puntualmente a lo s  fo r
m ularios contenidos en lo s  l ib ro s  u t i l iz a d o s  por l a  Ig le s ia .  
Fray Pablo sabe esto , y por e l lo , acepta cua lqu ier correc
ción o castigo  que le  imponga l a  In q u is ic ió n  (107)# Pero es



59 9

que, además, e l  mercedario no se detiene en la s  fórmulas an 
teriorm ente citadas# Su n a tu ra l a r ro jo , le  hace contemplar 
cada caso de supuesta posesión d iabó lica  de manera singular# 
A sí, ya anteriorm ente, a l  r e la ta r  e l ejemplo de l a  endemonia 
da de Enguera, veíamos cómo no dudaba en c o lo c a re  a l  cuello  
la  mano armada de l a  beata  vejada# En o tra s  ocasiones, su -  
comportamiento será d is t in to ,  pero no por e llo  menos desca
b e llado . Valga como ejemplo este  re la to s  "llamáronme por una 
doncella en la  c a lle  de la s  barcas; la  qual dezía que havía 
unas malas f ig u ra s , que la  amenaqavan: fu i  y h a lló , que ape 
ñas l a  podían ten e r s ie te  hombres; enfurecióse quando me -  
v io , huyendo e l  cuerpo porque ho l a  tocasse ; procuró poner
le  la  mano sobre la  cabeza, y apenas l a  tuvo, quando quedó 
hecha un tronco . Y luego enseñáronme un co leto  de un dedo -  
de gordo, a l  qual havía passado con una den telladas y a l  pun 
to , con mi acostumbrada in d e lib erac ió n , arrojam iento y locu 
ra , le  puse en la  boca e l dedo pulgar por se r e l  de la  con
secración; ( esto  con l a  in tención  ya dicha) quando abrió  la  
boca de modo, que no3 pasmava y no me mordió, g racias a -  
Dios# Preguntóme su madre# Padre, que es esto? Dixe casi in  
deliberadamente esto  es f a l t a  de frequencia de Sacramentoss 
apenas oyó esto  la  doncella , quando p id ió  confessión a vozes. 
Saliéronses confesselas y a l  punto se sossegó, s in  haver -  
v is to  jamás cosa de estas" (108)•

El demonio y su p resencia maligna en e l  mundo es 
una idea que poco a poco va obsesionándolo# Cualquier cosa 
es ta rá  p resto  a hacer e l  f r a i l e  con t a l  de combatirlo# De -  
buena gana e l  mercedario q u is ie ra  marchar a t i e r r a  de in f ie  
le s ,  y "me fuera  a l  purgatorio  por uxia etern idad  ( s i  fuera  
posible) solo por hazer caer (con l a  g rac ia  de Dios) un de
monio y d e rr ib a r le  de aquellos íd o lo s , en que son adorados" 
(109)# El odio que s ien te  Fray Pablo por lo s  demonios es -  
tan grande, que habiendo oído d ec ir  que en la  ciudad de A li 
cante habitan  algunos h e re je s , -c a s i  con toda seguridad co 
m arciantes del Norte de Europa llegados en lo s  barcos que 
tocan cada vez más frecuentemente su p u e rto - , no s ien te  •— 
obra an sia  que l a  de p red ica r una Cuaresma en e s ta  ciudad — 
y co n v e rtir  a alguno de ellos#  Ya no le  importa nada de su



J

proceso in q u is i to r ia l ,  toda su obsesión se cen tra  ahora en 
hacer pa ten te  a lo s  señores inqu isido res su odio furibundo 
por e l  demonio# Sólo teme que su proceso le  im p o sib ilite  po 
der c o n v e rtir  a algún hereje# f,Yo confiesso  l a  verdad; que 
no me doy por contento ( s i  acaso lo s  trab a jo s  que passo son 
por Dios) que su divina Magestad no me dexe co n v e rtir le  a l 
gunas almas a su santa le y , aunque me cueste m illa re s  de v i 
das# 0 s i  tu v ie sse  f in  es te  proceso mió, y sen tencia  de qua 
tro c ie n to s  azo tes en público o qualqu ier ignominia y a fren 
t a  pública; so lo  que después me d iessen  una l ic e n c ia  para -  
p red icar l a  ley  de C risto  mi Señor? 0 s i  su d iv ina Magestad 
se s irv ie s s e  de darlo  a entender a quien lo  le e , como yo lo  
siento? 0 s i  me creyessen? A vezes me parece, que tendré por 
b ien empleado, que me tengan por un embustero, embelesador, 
y tramposo, solo  me pongan en ocasión, de que con mi sangre, 
firme en e l  fuego o cu c h illo , o horca en tre  in f ie le s  la  Ver 
dad de n u es tra  Santa fe ” (110)#

f# -  Fray Pablo Cenedo y l a  beata  Angela F e rre r#

El proceso in q u is i to r ia l  con tra  Fray Pablo Cenedo 
tie n e  dos p a r te s  b ien d iferenciadas como consecuencia de la s  
dos la rg a s  defensas e s c r i ta s  de su puño y le tra #  La primera 
perm itió aden tram os en su manera de pensar, en su forma de 
obrar y a c tu a r  respecto  a la  oración, en su conversión per
sonal, en su tra b a jo  como confesor y guía de almas y, f in a l  
mente, en l a  in flu en c ia  que en su vida e je rc ió  e l diablo# -  
Con e l l a ,  quizás s in  p re tenderlo , aportó datos nuevos a su 

^causa, lo s  cuales s irv ie ro n  para que e l  f i s c a l  de la  Inqui
s ic ió n  am pliara e l  proceso, llamando a t e s t i f i c a r  a nuevos 
te s t ig o s ,  y lan za ra  nuevas acusaciones con tra  e l  mercedario# 
Este se v io  obligado a soportar un amargo c á l iz ,  s in  que por 
e llo  mermara un áp ice su ansia  por defenderse de la s  nuevas 
acusaciones#

Angela F e rre r , una beata , se rá  l a  coprotagonista 
junto a Fray Pablo de l a  segunda p a rte  del proceso in q u is i
t o r i a l  in s tru id o  a é s te . Las acusaciones que la  beata v ie r 
te  con tra  e l  f r a i l e  no acaban de ten e r una motivación c la ra :
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despechOf excesivo orgullo  personal o , ' simplemente rencor» 
son todas e l la s  buenas razones para ex p lic a r  la s  acusacio
nes de l a  beata  Angela contra e l mercedario* Acusaciones» — 
hay que d e c ir lo  ya, cuya fuente y origen desvela Fray Pablo 
con fa c i l id a d , a l  tiempo que se ap res ta  a r e b a t i r la s  una a 
una s in  contemplaciones*

Creemos que e l  in te ré s  de l a  segunda p arte  de la  
causa in q u is i to r ia l  contra Fray Pablo Cenedo se re s ie n te  con 
la s  acusaciones de Angela Ferrer* Los grandes temas aborda
dos en l a  prim era parte  no figuran  en la  segunda más que de 
forma solapada. Ahora tien en  e l protagonismo temas más do
m ésticos como algunas fra se s  su e lta s  y comportamientos per*- 
sonales* Además, juzgado y condenado ya e l Doctor O liver — 
-p ro ta g o n is ta  seraioculto del proceso contra  Fray Pablo- e l 
mercedario p ierde in te ré s  por l a  defensa de algo más que -  
sus p a lab ras , y encamina toda su a r t i l l e r í a  d ia lé c t ic a  a de* 
fenderse de lo  que considera patrañas y embustes de l a  bea
ta  Angela Ferrer*

Las acusaciones de Angela F e rre r  con tra  Fray Pablo 
Cenedo s in te t iz a n  la s  tormentosas re lac io n es  personales man 
ten id as  por e l  f r a i le  y la  beata  durante cinco largos años* 
En todo ese tiempo, beata  y f r a i l e  tuv ieron  ocasión de amar 
se y de od iarse  s in  haber podido d is f ru ta r  nunca de un tiem 
po largo  de sosiego en su re lac ió n  personal. Al lado de mo
mentos de calma se suceden incomprensiones, re c e lo s , s i le n 
c ios in ex p licab le s  y fu e r te s  enfrentam ientos verbales en tre  
ambos* Al f in a l ,  la  re lac ió n  se hace in so p o rtab le , y l a  bea 
t a ,  quizás simplemente por despecho, acusará a l  f r a i l e  an te 
¿La In q u is ic ió n , descargando de e s ta  manera su amargo veneno 
acumulado durante años*

Extensa es la  l i s t a  de acusaciones que e l f i s c a l  
de l a  In q u is ic ió n  extrae con tra  Fray Pablo Cenedo de la s  de 
c la rac io n es  de Angela F e rre r . S in te t iz a r  d ichas acusaciones 
no es f á c i l ,  pero es menester a l  menos r e f l e j a r  algunas de 
e l l a s .  A sí, según Fray Pablo Cenedo, la  beata  le  acusa, en
t r e  o tra s  cosas, de: 11 Que yo la  he dicho, l a  cULría s i  e l  es 
p í r i t u  santo l a  havía tra íd o  a mis p ie s !t; !,Que yo la  confun
d ía  y turbava eA entendimiento11; "Que le  ha dicho que lo s -
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actos h iperbó lico s suelen ensobervecer la s  almas” ; "Que a -  
todos lo s  podía s u je ta r  sino a e lla " ; "Que q u is ie ra  mas que 
tu v ie ra  dos leg iones de Demonios, que no e l  e s p ír i tu  que te  
n ía"; "Que en lo s  actos de l a  oración sim plicíssim a se expo 
ne e l alma a l a  adoración de la  c r ia tu ra " ; "Que la  contava 
mis mocedades, y que havía tenido t r e s  o quatro h i jo s , que 
he hecho lo  mismo con o tra s" ; "Que l a  dixe que la  t ra h e r ía  
a estadó en que ab o rrece ría  a l  Santíssim o Sacramento y a -  
Dios"; "Que Dios dexaría  de s e r  Dios sino me seguía"; "Que 
no hay o tro  e s p ír i tu  en la  Ig e ls ia  de Dios sino e l mío'*1; — 
"Que todos lo s  esfuergos que yo hazía  era  para que confessa 
ra  que estava vexada"; "Que se la  juró  haziendo (una cruz — 
en la  fre n te )  que me l a  pagaría; y que dixe que aunque la  -  
v ie ra  en e l  fó re tro  no c reh e ría  que era  m uerta, porque yo -  
no lo  havía pedido a Dios que l a  matasse"; "Que aque llas  ra  
b ia s  que passa e l alma son purgación; y que solo enseño la  
oración con e l  acto  de l a  inmensidad de Dios";"Que yo la  d i 
xe que te n ía  quatro procesaos en la  In q u is ic ió n  y que en du 
z ien tos años no havía havido t a l  persecución; y que cada — 
d ía  sa lía n  fa lso s  testim onios contra mi: y que te n ía  mucha 
caridad : y me dixo: c a lle  Padre apéese de esse s e n t i r ,  que 
esso lo  t ie n e  perdido: y yo dixe agora habla e l Diablo* Y -  
que yo havía revelado una confessión" (111)*

La la rg a  r e ta h i la  de acusaciones reseñadas son só 
lo  una pequeña muestra de la s  contenidas en e l  proceso* Qui 
zás no estén  recogidas n i  la s  acusaciones más s ig n i f ic a t i— 
vas*Creemos que esto  importa poco; sólo nos in te re sa  r e s a l
t a r ,  p a rte  de la  tormentosa re la c ió n  personal en tre  f r a i le  
Y beata  que iremos desentrañando a grandes rasgos, la s  d i f i  
cu ltades que Fray Pablo te n d ría  para i r  refu tando una a una 
todas la s  acusaciones, tra tando  de reco rdar, a l  mismo tiem
po, e l momento, la s  c ircu n stan c ias  y e l porqué d ijo , s i  es 
que realm ente lo  d ijo , la s  f ra se s  dudosas o erróneas que se 
le  imputan* Un au tén tico  ca lv a rio  personal v iv i r ía  Fray Pa** 
blo  buceando en cinco años la rgos de d i f í c i l e s  re lac io n es -  
con la  b ea ta , sobre todo, teniendo en cuenta que más de una 
vez é l l a  desp id ió  de su p resencia  s in  que e llo  fuera obstá 
culo para que l a  beata v o lv ie ra  de nuevo a importunarle*
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Consideramos que Fray Pablo Cenedo sa lid  b ien  pa 
rado de la s  acusaciones. Quedan algunas sombras sobre su — 
persona, sombras que ind ican  una c ie r ta  deb ilidad  de carác
t e r ,  a t r ib u ib le  quizás a que ya estaba procesado por l a  In
q u is ic ió n  cuando t r a t a  a la  bea ta , y teme, temor muy compren 
s ib le ,  que dicho t r a to  le  rep o rte  problemas mayores de lo s  
que ya t ie n e .

Un d ía -cu a lq u ie ra , cinco años an tes  de 1655» se -  
in ic ia  l a  re la c ió n  de Fray Pablo Cenedo y la  beata  Angela -  
F e rre r . Ese d ía , estando Fray Pablo en e l  confesionario , An 
gela se acerca  a é l  y l e  m an ifiesta  su deseo de se r  guiada 
esp iritu a lm en te . Las razones para esto  parecen c la ra s . Ange 
l a  F e rre r  t ie n e  por confesor a l  Doctor Palau , y és te  ya no 
tie n e  s u f ic ie n te s  recursos para gu iar a l a  beata  por lo s  ca 
minos del e s p í r i tu .  El Señor ha ascendido a la  beata  a  un -  
modo de oración  d is t in to  a l  que p ra c tic a  y enseña e l  Doctor 
P alau . Hay t o t a l  seguridad en e l  ánimo de Angela. E lla , por 
s í  misma, ha sido capaz de p ene tra r en un a ltís im o  modo de 
oración que su confesor no sabe exp licar; inc lu so , su inex«* 
perto  confesor le  d irá :  "Angela, más theo log ía  sabe, que mu 
chos confessores Doctos" (112). Fray Pablo se sorprende de 
ta n ta  p erfecc ió n , y duda; todo le  parece o rgu llo , excesiva 
estim ación propia y sa tis fa c c ió n  personal. El mercedario son 
r í e  irónicam ente, y su respuesta  no se hace esperar: "S i Vm. 
dentro de breve tiempo, quiere que la  responda quien l a  ha 
traydo a mis p ie s : tema (quando truene e l  c ie lo ) lo s  rayos, 
como la  más v i l  pecadora. Desconfíe de s i ,  y crea que será  
l a  muger más deshonesta, que tendrá e l mundo (en quanto es 

vde su p a rte ) s i  Dios no la  ayuda.Que no entiende palabra en 
m aterias de e s p ír i tu ;  y que aán no sabe te n e r  oración . Y s i  
Vm. va entrando en este  estado , l a  d iré  dentro de breves — 
d ía s , que es e l  E s p ír i tu  Santo quien l a  ha traydo a mis p ies" 
(113).

La h i s to r ia  de Fray Pablo Cenedo y Angela F e rre r 
tuvo un mal comienzo, p rosiguió  mal cuando in te rv in ie ro n  en 
e l la  a c to re s  secundarios, y terminó peor.

Dos f r a i l e s  capuchinos, f r a i le s  m ercedarios, un -  
c lé r ig o  acusado erróneamente de s o l ic i ta n te ,  un c lé rid o  so-
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l i c i t a n t e ,  una t í a  y dos compañeras de Angela de nombres Bi 
biana Sanz y Paula A rs i l la  son lo s  ac to res  secundarios de -  
e s ta  h is to r ia  que más se nos an to ja  un sa in e te  decimonónico 
con f in a l  inesperado• Todos ayudan a en tu rb ia r l a  re la c ió n  
en tre  l a  beata  Angela y Fray Pablo, y todos, asimismo, nos 
ayudan a comprender l a  re a lid a d  so c ia l de lo  que s e r ía  e l  -  
entramado re lig io s o  de l a  época. No seamos severos a l  juz
gar comportamientos como lo s  de Fray Pablo Cenedo* Descenda 
mos a l a  re a lid a d  s o c ia l  y comprenderemos cómo la  re lac ió n  
en tre  Fray Pablo y su beata  es posib le  m u ltip l ic a r la , ¿Cuán 
to s  confesores y beatas como lo s  de n u estra  h is to r ia  ex istí, 
r ía n  en Valencia? ¿Cuántas re lac io n es e s p ir i tu a le s  tan  d i f í  
c i le s  como la  n u estra  se darían  en tre  mujeres y re lig io so s  
o c lé r ig o s  sólo en V alencia?, No pretendemos abso lver a Fray 
Pablo; sus e rro res  cometió s in  duda, pero, cuanto menos,cre^ 
mos que e l  f r a i l e  mercedario tuvo mala fo rtuna  personal a l  
ten e r que v é rse la s  con l a  In q u is ic ió n , O ttos en su caso, y 
en V alencia, no lo  olvidemos, había muchos como Fray Pablo, 
hubieran co rrido  una su e rte  p are ja  a la  de l mercedario* Pe
ro no fue a s í ,  y aunque por esto  no es más culpable Fray Pa 
b lo , su án ica  desgracia  fue t a l  vez e l  tropezarse  un d ía cony
l a  In q u is ic ió n , y como no, su c a rá c te r  d i f í c i l  y poco dado 
a guardar un im prescindible s i le n c io .

Tras aquel comienzo poco afortunado de re lac iones 
e s p ir i tu a le s  en tre  Angela y Fray Pablo, é s ta s  prosiguieron 
con continuos sobresaltos*  Hay momentos en que todo va bien; 
en e l lo s ,  l a  bea ta  s ie n te  una inmensa a le g r ía  por haber es
cogido un confesor tan  competente y v irtu o so  y digno* Inc lu  

vso, en una de sus enfermedades, la  beata r e f e r i r á  a l  merce
dario  P* Marigós "Padre, por lo  que me ha enseñado e l  P.Ce
nedo, le  segu iré  hasta  m orir; porque no me ha enseñado, n i 
un ápice con tra  l a  ley  de Dios” (114)* Abundando en e s to , -  
Angela r e f e r i r á  a su compañera Bibiana Sanz: "en cinco años, 
que me confiesso  con e l  P*Cenedo, no le  he podido a d v e r tir  
un ápice co n tra  l a  ley  de Dios, n i buenas costumbres* Si voy 
a l  Santo T ribunal yo so la  soy bastan te  para saca rle  de trab a  
jo  diziendo la  verdad" (115)* No siempre es todo tan  fác il*  
En o tra s  ocasiones, la s  re lac io n es se hacen tensas en tre  —
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f r a i le  y bea ta  y no son extrañas la s  palabras fuertes*  A sí, 
cuando Angela le  decía a Fray Pablo: "Padre alábeme; por — 
amor de Dios, no me q u ite  e s ta  seguridad y sa tis fa c c ió n  de 
que suy san ta , que me q u ita ra  la  vida" (116)* El f r a i l e  mer 
cedario no podía s u f r i r  ta le s  pa lab ras, "y como la s  lla g a s  
encanceradas han menester remedio fu e r te " , daba a la  beata  
fu e rte s  co rrec tiv o s  diciéndola* "Dígame Hermana a que va a 
la  oración a adorarse a  s i  misma? a id o la tra rse ?  a embele
sa rse , y enamorarse de s i  misma? Sin duda, que va a e s to , -  
porque veo que de l a  oración no saca estim ación y aprecio  -  
de Dios, y humildad; sino vanidad y estim ación de s i  misma. 
Déxesse de esas suspensiones y a ltís s im a  contemplación, que 
d ize , que tie n e ; que esso no es o tro , que amor p rop rio , y — 
id o la t r ía  e s p i r i tu a l :  hum íllesse , hum íllesse, y l lo r e  sus -  
desvanecimientos" (117)•

Una a una, Fray Pablo i r á  rebatiendo la s  acusacio 
nes de Angela Ferrer*  Cenedo nos confesará que e l c a rá c te r  
de l a  bea ta  era tan  p e c u lia r  que p re tend ía  d e c ir le  a  é l  cuan 
do debía ordenarle  que comulgara o no* La p re tensión  de Ce- 
nedo-confesor por s u je ta r  e l e s p ír i tu  de Angela a un método 
no es compartida ppr l a  bea ta , quien no duda en s o liv ia n ta r  
se con tra  su confesor tra tando  de ch an ta jea rle  con amenazas 
veladas de acu sarle  an te  la  Inqu is ic ió n  o an te  otro3 f r a i l e s .  
En una ocasión , l a  bea ta  acude a l  convento de lo s  f r a i le s  ca 
puchinos de Valencia y acusa a Fray Pablo de haber hablado 
mal en una p lá t ic a  de lo s  "maestros de la  barba la rg a " . Tan 
p e c u lia r  acusación será  desentrañada por Fray Pablo:n Un d ía  
del corpus v ino , y me dixo: hoy no hay que darme la  comunión, 

,que soy una grande pecadora y no la  merezco; y ad v ie r ta  que 
s i  me manda t a l  le  desharé la  cara ahy donde está ; h íz e la  — 
confessar luego; y después l a  mandé, en v ir tu d  de e l Smo*Sa- 
cramento que comulgara, se levantó  tan  in q u ie ta , que c ie r to  
l a  temí; y aquellos d ías  anduvo de modo, que se fue a capu
chinos, y l e  dixo a l  P.Luys de V alencia trey n ta  desa tinos — 
de mi, y en p a r t ic u la r ,  que yo en una p lá t ic a  havía dicho -  
de lo s  m aestros de la  barba la rg a , viendo e n tra r  dos Padres 
Capuchinos* No me ha sucedido t a l  cosa de verdad, n i te n ta 
ción de e llo ;  n i he v is to  e n tra r  predicando, n i  haziendo —
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p lá tic a s  t a le s  Religiosos* Este es e l  motivo que tie n e  es ta  
muger quando se in q u ie ta : y a s í  digo» que s i  e l  q u ita r le  la  
voluntad p rop ria  en e s ta  conformidad, e s tá  mal hecho; yo he 
entendido, que devía hazerlo  para hum illa rla  y m o rtif ic a r  -  
l a  passión a l t iv a  de su e s p ír i tu :  y según he v is to  de lo  que 
se inq u ie tav a , juzgo, que d irá  lo  mismo de qualqu ier confe- 
sso r que no l a  dexe mandar en e l con fessionario , y que lue
go le  achacará, que la  pertu rba” (118).

No siempre negará Fray Pablo haber dicho la s  f r a 
ses que le  a tribuye  l a  bea ta , pero e l mercedario t r a ta r á  de
ex p lica r, que esas fra se s , ahora a c u sa to ria s , tén ían  pleno 
sentido  dentro del contexto en e l que fueron dichas# Por — 
ejemplo, se rá  verdad que Fray Pablo d ijo  a l a  beata que an
te s  ”q u is ie ra  v e r la  con dos legiones de demonios en e l cuer 
po, que no con esse modo de e s p ír i tu ” # Ahora b ien , es ta  f ra  
se a c u sa to ria  respondía a l  s ig u ien te  diálogo en tre  beata y 
confesor: ”Padre yo me he confessado con e l  D r.G arcía, e l  -  
D r.Palau, e l  Dr.V isiedo, e l P#Mtro#Gralla, e l  P#Joachin de 
V alencia, e l  P#Luys de V alencia y con V.P. y digo y d iré , -  
que e llo s  pueden se r doctos: pero n i V.P. n i  e llo s  me en
tienden  e l  e s p í r i tu .  Entonces con e l  primer movimiento impa

r* *

c i  ente de oyr una vanidad, y sobervia tan  grande en una f rá  
g i l  muger, l a  d ixe: Mire: más me pareze, que q u is ie ra  v e rla  
con dos leg iones de demonios en e l cuerpo, que no con esee 
modo de e s p ír i tu ” (119)*

Ejemplo esclarecedor de l a  personalidad de Angela 
F e rre r , y de l teno r de sus acusaciones con tra  Fray Pablo Ce 
nedo puede s e r  e l  que hace re fe re n c ia  a l a  supuesta patermi 

vdad m ú ltip le  del f r a i le  mercedario como consecuencia de sus 
devaneos ju v e n ile s . A sí, Angela le  r e f i r ió  un d ía  su con
fe so r que había oído en una conversación que Fray Pablo ha
b ía  andado d iv e rtid o  en versos y músicas en su mocedad. E lla  
le  d ijo , que s i  esto  lo  hubiera conocido an tes  de t r a t a r le  
de ninguna manera se hubiera dejado gu iar esp iritua lm en te  -  
por él# Fray Pablo le  con testó lo  sig u ien te  a su bea ta : ”hu- 
v ie ra  hecho muy b ien , porque conmigo an tes perderá, que ga
ne siendo tan  malo, y haviendo tan to  confessor santo en Va
le n c ia  mejor fuera  haverse ido a uno de estos# Pero créeme,
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que esso es una grande soberv ia; porque a l  p e n ite n te , no le  
toca  examinar l a  v ida  paseada de e l  confesso r, (n i aun l a  -  
p resen te) sino  lo s  consejos, y d o trin a , que le  da en e l  con 
fe s s io n a r io , y s i  e s ta  es r e c ta ,  y sana, c a l la r  y obedezer, 
que aun esto s  consejos dava Xpo. N.S. a  la s  tu rbas en orden 
a lo s P h ariseo s" . Para mejor hacerle  comprender lo  que le  -  
quería  d e c ir , Fray Pablo t r a jo  a colación  lo s  ejemplos de -  
l a  v ida  d is o lu ta  de San Pablo y San Agustín antes de su u l
t e r io r  conversión. De poco le  s irv ie ro n  esto s  ejemplos a l a  
b ea ta , quien continuaba dudando s i  se hubiera  o no confesa
do con ta n  grandes Padres de l a  Ig le s ia .  Fray Pablo Cenedo, 
in tentando sosegar su ánimo ante l a  resp u esta  de l a  b e a ta ,-  
le  d ijo : "Mire Hermana s i  un Sacerdote estuv iesse  amanceba
do (que dudo pueda haver t a l )  y se levan tasse  de e l  lado de 
l a  amiga, y se fuesse a l  con fessionario , y a l l í  le  rogasse- 
a Dios, que m irasse , que aquel puesto y ovejas son de su Di 
v ina Magestad y que no a tend iesse  a sus cu lpas; y d iesse sa  
na d o c trin a , y consejo a la s  almas; e s ta s  se c r ia r ía n  muy -  
san tas y buenas, tomando só lo  lo  que la s  enseñasse, y no -  
examinándole l a  Vida". A pesar de e s ta s  "a trev id a s” ac la ra 
c iones, l a  b ea ta  no daba su brazo a to rc e r .  Y no sólo e s o ,-  
sino que Angela continuaba importunando a Fray Pablo con es 
te  tema. Finalm ente, "viendo l a  tenacidad , que te n ía  en su- 
aprehensión” , Fray Pablo le  respondió con reso luc ión : "Aora 
señora, a l  cabo somos; yo doy por constan te , que he hecho -  
verso s, m úsicas, que no soy Virgen, que soy un deshonesto,-  
que he v iv ido  amancebado, que he tenido uno, dos, t r e s ,  y -  
quatro h i jo s .  Quien l a  mete “a Vm. en todo e s to , s i  yo en e l  
confessionario  le  doy buenos documentos, y l a  exhorto, a que 
'guarde l a  ley  de Dios? A lo  qual me respondió: Huólgome de
saber todo e s to , y que haya tenido tan to  h ijo s ;  y yo l a  d i
xe: mire que se lo  havía dicho; y luego l a  despedí dicióndo 
l a .  Por amor de Dios que de e s ta s  m aterias no me hable mas, 
n i  conmigo, n i  con nad ie , porque somos de t a l  ca lid ad , que- 
s i  r e f ie re  a a lgu ien  l a  conversión que hemos ten ido luego -  
darán por constan te  qualqu ier pa lab ra  que dixere" (120).

E specia l protagonismo en l a  v ida y en l a  desgracia 
de Fray Pablo Cenedo tie n e  l a  persona del Doctor O liver. Es 
te  "maestro" de e s p í r i tu  p rop ició  l a  conversión de Fray Pa
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b lo , y fue firm e apoyo' de l mercedario en su v ida  e sp ir itu a l*  
Además, O liver aparece vinculado a c ie r to s  n ád e o s  de esp i
r i tu a le s  va lencianos, donde e ra  considerado un hombre docto 
y experimentado en l a  guía de almas. Inc lu so , como u l t e r io r  
mente veremos, de forma más o menos d ire c ta ,  O liver e s tá  en 
es trech a  re la c ió n  con e l  grupo de alumbrados valencianos -  
que nos queda todav ía  por e s tu d ia r  (121). El Dr. O liver fue 
procesado, pero su proceso no ha aparecido todav ía , por lo 
que d ifíc ilm en te  podemos a n a liz a r  la s  razones exactas que -  
l e  llev a ro n  a l a  In q u is ic ió n . Sin demasiado temor a e r r a r , -  
creemos que s e r ía  procesado junto a Cenedo por motivos pare 
cidos a lo s  de é s te . Lo que s í  sabemos a c ie n c ia  c ie r ta ,  es 
que e l  Dr. O liver fue condenado por l a  In q u is ic ió n ; a l  menos 
a s í  nos lo  afirm a Cenedo en su defensa: ” Quando dieron sen
te n c ia  a l  Dr. O l iv e r . . . ” . Además, Fray Pablo ju s t i f ic a  a -  
O liver d iciendo: ”y fue porque havía oydo d e z ir , que l a  d i
cha sen ten c ia , dez ía , que e l  e s p ír i tu  de e l  Dr. O liver e ra -  
p e lig ro so . porque ponía a la s  almas en l a  v ía  u n itiv a  de gol 
pe, s in  p ase a rla s  por l a  purgativa: lo  qual jamás ad v e rtí -  
c ie r to  en dicho D r.” (122).

En o tra  p a rte  de e s te  tra b a jo , a l  mencionar l a  -  
complejidad de la s  re lac io n es  en tre  confesores e s p ir i tu a le s  
y b ea ta s , hemos v is to  como, con h a r ta  fa c il id a d , daban lugar 
a l  nacim iento de fo b ia s , estim aciones persona les, vanaglo
r i a s ,  e tc .  Así aconteció en la s  re lac iones en tre  Fray Pablo 
Cenedo y l a  b ea ta  Angela F e rre r . Fray Pablo te n ía  o tra s  h i
jas  e s p ir i tu a le s  a l  margen de Angela, y a  todas e l la s  in te n  
taba  encaminar por e l  camino de l a  v ir tu d . Pero, este  com— 
portam iento de Fray Pablo tendente a t r a t a r  por ig u a l a to 
das sus h i ja s  de confesión , no fue su frido  por Angela y dio 
lu g a r a s itu ac io n es  embarazosas y d i f í c i l e s  para Fray Pablo. 
Un ejemplo ayudará a i l u s t r a r  l a  d if ic u lta d  que e l  g u iar un 
e s p í r i tu  tan  complejo como e l  de Angela F e rre r  entrañaba pa 
r a  Fray Pablo Cenedo. ”Y para que e l  S.T. sepa la s  incons— 
ta n c ia s  de e s ta  Angela F e rre r , que havióndola dicho haurá un 
año y quatro meses, que fue ra  a buscar a Paula A rs il la  a su 
casa; porque es tab a  haziendo actualmente una buena obra, y - 
no l a  p rosegu ía , fa ltando  algunos d ía s , (que e ra  quando Pau 
l a  A rs i l la  h az ía  l a  confessión  general) y a s s í  que juzgava-
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yo, e s ta r ía  con la s  quimeras o rd in a r ia s , que procurasse t r a  
h e r ía  con mucha cordura: fuesse a su casa , y no hallándo la , 
se passÓ a S. Juan de l a  R ibera, y l a  sacó de lo s  p ies  de -  
e l  P . P a r te , diziendo que yo mandava que v in ie ra , y escanda 
l iz ó  toda l a  gente de l a  Ig le s ia  todo por su capricho; y ca 
s i  se le  a r ro d il ló  a su t í a ,  para ofcfcigarla, a que le  a lqu i 
l a r a  (a  Paula) l a  e s ta n c ia  de a r r ib a , l a  lim pió, le  p re s tó - 
savanas, y un tab lad o , fue a buscar e l  b a s ta je  para que t r a  
xera l a  ropa de Paula a su casa: y después de haver hecho -

i

todo e s to ; (oomo doy por te s tig o  a todos lo s  de su casa) -  
v iendo, que l a  d icha Paula estava ya muy q u ie ta , y que yo -  
e s tav a  muy contento  de su modo de proceder, y obediencia, y 
m o rtif ic a c ió n , y que le  dezía a Angela F e rre r: mire e s ta  -  
donze lla  como e s tá  recog ida, y como se ha ido aprovechando- 
en poco tiempo; le  ha dado t a l  o je r iz a  con tra  e l l a  que l a  -  
ha obligado a s a l i r s e  de su casa. Apenas ve a alguna que es 
obediente y hum ilde, quando l a  suele aborrecer algunos d ía s , 
que no hay quien se l e  ponga d e lan te . Un d ía  le  d ijo  a  Leo
cad ia  Montaner (que es mujer v irtu o sa ) en e l  bando de l a  co 
munión, o después de haver comulgado: a Vm. y a Tomasa la s -  
q u is ie ra  b o la r  con una p iega de a r t i l l e r í a ,  s in  saber yo que 
para  esto  huv iera  o tro  fundamento, que e l  ver que se señalan 
e s ta s  dos más en l a  humildad, y que yo a s s í  se lo  havía s ig  
n ific ad o  a Angela F e rre r  algunas vezes" (123)*

La h i s to r i a  p a r t ic u la r  de Angela F e rre r y Fray Pa 
b lo  Cenedo e s tá  l le n a  de continuos so b re sa lto s . Fray Pabló
se desanima muchas veces a l  no encontrar e l  modo más adecúa 
do de g u ia r e l  e s p í r i tu  de l a  b ea ta . Cuando l a  re lac ió n  pa
rece e s ta b i l iz a r s e ,  de pronto , e l  c a rá c te r  d i f í c i l  de l a  -  
b ea ta , y también l a  inexperienc ia  del f r a i l e  o su poco ta c 
to ,  lo  echan todo a p erder. El mercedario se ve obligado a -  
r e c u r r i r  a  o tro s  e c le s iá s tic o s  en busca de consejo. Unas ve 
ces acu d irá  a l  Dr. O liv er, y en o tra s , Fray Pablo ped irá  su 
p arece r a l  Dr. Díaz, a Fray Luís de V alencia, y a o tro s f r a i  
l e s ,  sean o no de su misma orden. Ninguno consigue a t in a r  -  
en e l  modo más adecuado de g u ia r esp iritua lm en te  a Angela.-  
Todos le  piden p ac ienc ia  a Fray Pablo, salvo e l  Dr. O liver, 
quien aconse jará  a l  mercedario de e s ta  forma: "Ahí me pare
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ce que hay mucho amor p rop io , y soberv ia  seo re ta , y parece- 
especie de o b s tin a c io n c illa  en su parezer y en l a  perfección: 
con todo l lé v e la  siempre con blandura, y procure qu itad le  -  
l a  voluntad p ro p ria  con mucha cordura” . También e l  Dr. Díaz 
dará su parecer a Cenedo sobre e l  e s p í r i tu  de Angela: "que- 
passava p e lig ro , no d iesse  en algunos engaños y e rro re s ; y - 
que no comunicases mucho con e l l a ,  más que l a  adm inistración 
p re c is sa  de e l  Sacramento y que no le  d iesse  lu g ar a  hab lar 
de aquellas vanidades, n i  en e l  con fessionario , n i  fuera  de 
é l"  (124).

A lg u n a s  h i s t o r i a s  p a r t i c u l a r e s  s e  e n t r e c r u z a n  e n -  
l a  r e l a c i ó n  p e r s o n a l  d e  F r a y  P a b lo  C en e d o  y  A n g e la  F e r r e r . -  
De t o d a s  e l l a s ,  m e re c e  e n t r e s a c a r s e  p o r  s u  i n t e r é s  l a  q u e  -  
h a c e  m e n c ió n  a  l a s  s u p u e s t a s  s o l i c i t a c i o n e s  d e s h o n e s t a s  p o r  
p a r t e  d e  u n  c l é r i g o  a  a l g u n a s  d e  l a s  h i j a s  e s p i r i t u a l e s  d e -  
F r a y  P a b l o .  E n  e s t e  c a s o ,  n o  n o s  i n t e r e s a  t a n t o  d e s t a c a r  e l  
c a r á c t e r  m o rb o s o  d e  l a  h i s t o r i a ,  o l a  s im p le  c o n s t a t a c i ó n  -  
d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  c l é r i g o s  d i s o l u t o s  y  s o l i c i t a n t e s  e n  V a 
l e n c i a ,  com o l a  f i r m e z a  d e  C en ed o  e n  n o  q u e r e r  r e v e l a r  a  l a  
I n q u i s i c i ó n  e l  n o m b re  d e l  s u p u e s t o  s o l i c i t a n t e ,  y  e l  c a r á c 
t e r  c o a c t i v o  d e l  S a n to  T r i b u n a l  q u e  n o  p e r m i t e  q u e  s e  l e  s u s  

t r a i g a  n in g ú n  s e c r e t o ,  y  m en o s  u n o  como é s t e .
La h i s to r ia  del supuesto c lé r ig o  s o l ic i ta n te  se re 

monta a  1651. Ese año, a l  s e r  llamado, por segunda vez, Cene 
do por l a  In q u is ic ió n , se le  p id ió  que d e la ta ra  cosas que -  
fueran  competencia de l a  In q u is ic ió n  y que le  a fec ta ran  a -  
é l  o a o tra s  personas. Fray Pablo respondió a l  Santo Tribu
n a l que algo sab ía  de algunos confesores, pero que ya procu 
rarÍB. é l  en te ra rse  b ien  y c o rre g ir le s  en sec re to . E sta re s 
puesta  de l mercedario d isgustó  a lo s  in q u is id o res , que le  -  
d ije ro n  a Cenedo "que en essas m aterias , ya sab ía  yo que no 
se devía guardar l a  co rrrecc ió n  f ra te rn a , y que havía muchi! 
asimos au to res que lo  afirmavan a s s í :  y en p a r t ic u la r  (Dixo 
e l  S r. Don Antonio) (se  r e f ie r e  a D. Antonio de Ayala inqui 
s id o r  en e l  t r ib u n a l  de V alencia. El o tro  in q u is id o r del -  
proceso co n tra  Cenedo e ra  D. Pedro Ochagaría) (125) me es
panto , que no haya le id o  a Castro Palao: bolv iosse e l  Secre 
t a r io  Olmo, (viendo que respondía yo procurando defender â -
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lo s  confessores con l a  corrección  fra te rn a )  y me dixo: Padre 
cómo podía obrar e l  Santo Tribunal s i  de essa  suerte  se por 
ta ssen , lo s  que saben cosas perten ec ien tes  a l  S .T .? . Y pro
curó tan to  e l  no d e la ta r  a  esto s confesso res, qie viendo to 
ca r una campafiillOr a l  Dt. Fon Antonio, juzgué, que quería  -  
mandar ponerme en l a  c á rc e l secreta*  Y dixe entonces, que -  
yo p e d ir ía  l ic e n c ia  para d ez ir lo  a quien me lo  havía dicho- 
en confessión" (126)*

Poco duró l a  firme voluntad de Cenedo por mantener 
en secre to  lo s  nombres que l e  pedían lo s  in q u is id o res; a l  -  
d ía  s ig u ie n te , e l  f r a i l e  p id ió  l ic e n c ia  a una t a l  Isab e l lf. 
para poder re v e la r  a l  Santo Tribunal e l  nombre del confesor 
nque hazfa acciones muy m alas, y deshonestas con la s  h i ja s -  
de confessión". Obtenida l ic e n c ia ,  Fray Pablo Cenedo se com 
portó de forma desgraciada; presuponiendo que e l  c lé rig o  so 
l i c i ta n te  e ra  e l  confesor de l a  beata  Isab e l N ., denunció a 
l a  Inqu isic ión  a l  Dr. Díaz. Unos d ías despüés, confesando -  
Fray Pablo a Isab e l N ., e l  mercedario mostró su extrañeza a 
l a  beata  porque un confesor tan  ejem plar como e l  Dr. Díaz -  
se perm itie ra  acciones tan  lic e n c io sa s . MQué ha hecho Padre, 
que no es e l  Dr. Díaz, sino mosén Ferrando e l  del C o lleg io !" . 
Otra vez tie n e  que acud ir Fray Pablo a l a  In q u is ic ió n  y des 
decirse  de su acusación con tra  e l Dr. Díaz, ahora e l  d e la ta  
do se rá  mosén Ferrando. Por c ie r to ,  que e s te  mosén Ferrando

| no se s a t i s f a c ía  únicamente so lic ita n d o  a Isab e l N., sino -  
que también hac ía  lo  mismo con Angela F e rre r y con su compa 
ñera  Paula A rs i l la .  Tan exagerado era  e l  poco decoro del -  
c lé rig o  Ferrando que l a  misma t í a  de Angela F e rre r  tuvo que 
echarle de su casa "porque no le  agradavan aquellas acciones 
de v en ir a hazerme f i e s ta s ,  y a abrasarme, siendo mi confe- 
ssor" (127)* Por su p a r te , Paula A rs il la  sup licaba  a Cenedo 
"que por amor de Dios p u sie ra  remedio llamando, o yendo a -  
hab la r a un Sacerdote que havía  sido su confesor, e l  qual l a  
iv a  inquietando por la s  c a l le s ,  ig le s ia s ,  y en su misma ca
sa  quando estava  so la , y que e l l a  ya le  havía  avisado de -

i

que estava acusado en l a  in q u is ic ió n : y no obstan te  e s to , -  
no haz ía  c a u d a l . . ."  (129).

I  La h is to r ia  de M argarita Tudela y e l  P. Font se -
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e n t r e c r u z a  t a m b ié n  e n  e l  p r o c e s o  de  F r a y  P a b l o  C e n e d o , g u a r  

d a n d o  u n a  g r a n  s i m i l i t u d  c o n  l a  v i s t a  a n t e r i o r m e n t e .  F r a y  -  

P a b lo  t u v o  q u e  d e l a t a r  a  l a  I n q u i s i c i ó n  a l  P .  F o n t  " p o r q u e -  

M a r g a r i t a  T u d e la  s e  c o n f e s a d  c o n m ig o , y  c o n  m u ch as  l á g r i m a s  

me c o m u n ic ó ,  l o  q u e  c o n  e l  d i c h o  P .  F o n t ,  l e  h a v í a  s u c e d id o  
d i v e r s a s  v e z e s  e n  e l  c o n f e s s i o n a r i o . . •  L a s  r a z o n e s  q u e  mo 

v i e r o n  a  C en ed o  a  d e l a t a r  a  l a  I n q u i s i c i ó n  a l  P .  F o i í n o  a p a  
r e c e n  d e l  to d o  c l a r a s  e n  e l  p r o c e s o  d e  F r a y  P a b l o .  S e g tín  p a  
r e c e ,  a  M a r g a r i t a  T u d e la  l e  s o b r e v e n í a n  u n o s  f e r v o r e s  t a n  -  
g r a n d e s  d e s p u é s  d e  h a b e r  c o m u lg a d o , q u e  l a  im p u l s a b a n  a  r e a  
l i z a r  a c c i o n e s  i n m o d e s t a s ,  " e c h á n d o s e  s o b r e  q u a l q u i e r  hom
b r e  q u a n d o  l e  d a v a n  d i c h o s  f e r v o r e s ” • P a r a  F r a y  P a b l o  C e n e -  
do  e s t a b a  c l a r o  e l  o r i g e n  d e m o n ía c o  d e  t a l e s  f e r v o r e s ,  s o b r e  
t o d o ,  c u a n d o  e l  m e r c e d a r i o  s e  e n t e r ó  q u e  e l  P .  F o n t  a b r a z a 
b a  e n  e l  c o n f e s i o n a r i o  a  l a  b e a t a  t r a t a n d o  d e  c o n v e n c e r l a  -  
d e l  o r i g e n  d i v i n o  d e  s u s  f e r v o r e s .  A d em ás, F r a y  P a b l o  C e n e -  
do  i n t e n t a b a  h a c e r  c o m p r e n d e r  a  M a r g a r i t a  T u d e l a ,  q u e  c u a n d o  
l o s  f e r v o r e s  v a n  a c o m p a ñ a d o s  d e  a c c i o n e s  d e s h o n e s t a s  n o  p u e  
d e n  s e r  b u e n o s  " p o r q u e  d e  e s t a  e s p e c i e  e r a n  l o s  d e  l o s  a lu m  
b r a d o s ,  y  p o r q u e  e l  e f e t o  n o  e s  b u e n o "  ( t 2 9 ) *

A n te s  d e  d a r  p o r  t e r m in a d o  e l  a n á l i s i s  d e  l a  e n r e  
v e s a d a  r e l a c i ó n  e n t r e  F r a y  P a b lo  C en ed o  y  A n g e la  F e r r e r  i n 
t e n t a r e m o s  d a r  r e s p u e s t a  a  a lg u n o s  i n t e r r o g a n t e s  q u e  n o s  -  

p r e o c u p a n .  ¿Cómo e s  p o s i b l e  q u e  F r a y  P a b l o  y  A n g e la  F e r r e r * -  

m a n t u v i e r a n  s u  r e l a c i ó n  d u r a n t e  c i n c o  a ñ o s ?  ¿ P o r  q u é  n o  s e -  
a l e j a r o n  e l  u n o  d e l  o t r o ,  e s t a n d o  c l a r o  q u e  n o  a c a b a b a n  n u n  

c a  d e  e n t e n d e r s e ?  ¿ P o r  q u é  F r a y  P a b lo  m a n tu v o  s u  r e l a c i ó n  -  

vc o n  l a  b e a t a  e s t a n d o  y a  p r o c e s a d o  p o r  l a  I n q u i s i c i ó n ? .  T o d a s  
e s t a s  p r e g u n t a s  t i e n e n  u n a  d i f í c i l  r e s p u e s t a ,  e n t r e  o t r a s  -  
r a z o n e s ,  p o r q u e  s o l o  c o n o c e m o s  l a  v e r s i ó n  d e  F r a y  P a b lo  C e
n e d o ,  e  ig n o r a m o s  l o s  m o t iv o s  q u e  p u d i e r o n  m o v e r  a  l a  b e a t a  

a  c o m p o r t a r s e  d e  l a  f o r m a  como l o  h i z o .  P o r  t a n t o ,  d e j á n d o 
n o s  g u i a r  t ín ic a m e n te  p o r  l a  c o n f e s i ó n  de  F r a y  P a b l o ,  d e s c u 
b r im o s  q u e  e l  f r a i l e  m e r c e d a r i o  f u e  c a p a z  d e  a d m i t i r  a  l a  -  

b e a t a  s e í s  v e c e s  s e g u i d a s  d e s p u é s  d e  h a b e r l a  d e s p e d id o  d e f i  

n i t i v a m e n t e  d e  s u  p r e s e n c i a  o t r a s  t a n t a s .  C a r i d a d ,  i n t e r c e 
s i ó n  d e  f a m i l i a r e s  y  r e l i g i o s o s ,  c o n v e n c im ie n to  p e r s o n a l  d e
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Fray Pablo de s e r  capaz de domar e l  c a rá c te r  indómito de l a  
bea ta , temor a l  escándalo, temor a s e r  acusado ante l a  In— 
qu is ic ió n  por l a  b ea ta , etc* He aquí algunas buenas razones 
que explican l a  continuidad  de e s ta  re la c ió n  extraña* F ina l 
mente, fray  Pablo no pudo mantener por más tiempo su r e ía — 
ción con l a  b ea ta  y l a  despidió  de forma d e fin itiv a*  A pesar 
de e l lo ,  todav ía  in te n tó  Angela F e rre r  congraciarse con su - 
confesor, y a  e s te  f i n ,  acudió a l  convento acompañada de una 
t í a  suya, y a rro d illán d o se  a lo s  p ies  del f r a i l e  l e  p id ió  -  
perdón de nuevo* Pero Fray Pablo estaba ya firmemente deci
dido a tru n ca r su re la c ió n  con Angela, y nada, n i lo s  desea 
perados in te n to s  de l a  t í a  pudieron hacer cambiar su firm e- 
decisión* Tampoco h ic ie ro n  v a r ia r  l a  posic ión  de Fray Pablo 
lo s  consejos de l capuchino Fray Luís de Valencia* Así pues, 
defin itivam ente ro ta s  la s  re lac io n es en tre  Cenedo y Angela- 
F e rre r , a  ó s ta  ya no se le  ocurrió  o tra  cosa que denunciar- 
a i  f r a i l e  ante l a  Inquisición* Añadamos a  es to  que cuando -  
Fray Pablo despid ió  a l a  b ea ta , ó s ta  ”entonees me l a  juró -  
delante e l  A lta r  de l a  Virgen de l a  m iserico rd ia” (130) *

g . -  S e n t e n c i a  d e  F r a y  P a b l o  y  c o n s i d e r a c i o n e s  
f i n a l e s

C uatrocientos sesen ta  y un fo l io s  tie n e  e l  volumen 
donde se contiene e l  proceso ab ie r to  por l a  Inqu is ic ió n  con 
t r a  e l  f r a i l e  m ercedario valenciano* Fray Pablo Cenedo* Sie
te  años n eces itó  e l  Santo Tribunal para a g a v il la r  p ruebas,-  
p ra c tic a r  d i l ig e n c ia s , su s ta n c ia r  acusaciones y l le v a r  a ca 
bo o tra s  actuaciones procesales* Por f in ,  todo p a rec ía  ya -  
c la ro , y só lo  re s ta b a  d ic ta r  una sen tenc ia  acorde a l a  gra
vedad de la s  acusaciones probadas* El s e is  de febrero  de -  
1657 se em itía desde Madrid l a  sen tenc ia  co n tra  e l  f r a i l e  mer 
cedario* Tras la s  bu ro c rá ticas  fóm u las  de r ig o r ,  e l  Conse
jo de l a  Suprema y General In q u is ic ió n  ordenaba que a l  reó - 
”se le  le a  l a  sen ten c ia  s in  m óritos en l a  Sala de l a  Audi en 
c ia ,  y sea reprendido , advertido  y comminado, y suspendido- 
de confesar, p re d ic a r  y exo rc izar a s ta  te n e r  l ic e n c ia  del -  
Illmo* Sor. Obispo In q u is id o r General y Ses# del dicho Con-
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s e  j o  y  r e s i d a  p o r  e s p a c i o  d e  d o s  a ñ o s  e n  e l  c o n v e n to  q u e  l e  
s e ñ a l a r e  e l  T r i b u a n l ,  y  e n  e l l o s  s e  c o n f e s a r á  c o n  e l  c o n f e 
s o r  q u e  a s s í  m ism o s e  l e  s e ñ a l a r e  p o r  l o s  I n q u i s i d o r e s .  Y -  
a n t e s  d e  e x e c u t a r  e s t a  s e n t e n c i a  s e  l e  r e c o r r e r á  s u  c e l d a  -  
y  r e c o g e r á n  t o d o s  l o s  p a p e l e s  y  l i b r o s  q u e  s e  h a l l a r e n  t o c a n  

t e s  a  m a t e r i a  d e  e s p í r i t u * 1 (1 3 1 ')»
Conocida l a  sen ten c ia  del Consejo por l a  In q u is i

ción valenc iana , se comunicó l a  misma a Fray Pablo Cenedo e l  
d ía  v e in t i t r é s  de febrero  de 1657* Los inqu is id o res  valen— 
cianos le  señalaron  a Fray Pablo e l  convento de l a  orden de 
l a  Merced en e l  Puig como re s id e n c ia  o b lig a to r ia  durante -  
dos años.

F i n a l i z a d o  y a  t o d o ,  y  a  l a  v i s t a  d e  l a  s e n t e n c i a -  
q u e  l a  I n q u i s i c i ó n  im p o n e  a  F r a y  P a b l o  C e n e d o , r e s u l t a  p r u 
d e n t e  e m i t i r  a l g u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  f i n a l e s .

P a r e c e  f u e r a  de  d u d a s  q u e  F r a y  P a b l o  C en ed o  f u e  -  
p r o c e s a d o  a l  s e r  a c u s a d o ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  de  a lu m b r a d o , -  
y  d e  d e c i r  p r o p o s i c i o n e s  c o n  c i e r t o  s a b o r  a lu m b r a d o .  A l me
n o s ,  a s í  n o s  l o  i n d i c a  e l  e s t u d i o  d e  s u  p r o c e s o ,  y  l a  c o n s i  
d e r a c i ó n  q u e  é s t e  t i e n e  p a r a  l a  I n q u i s i c i ó n .  S i  f u e  o  n o  -  
F r a y  P a b l o  u n  a lu m b r a d o ,  e s  u n a  p r e g u n t a  s i n  n e c e s i d a d  d e  -  
u n a  r e s p u e s t a  c l a r a .  P o r  n u e s t r a  p a r t e ,  c o n o c ie n d o  l a  a m b i

g ü e d a d  q u e  e l  t é r m i n o  a lu m b ra d o  t i e n e  e n  l a  e s p i r i t u a l i d a d -  
e s p a ñ o l a ,  e l  m a l  u s o  q u e  d e  é l  s u e l e  h a c e r s e ,  y  d e s p u é s  d e 
h a b e r  a n a l i z a d o  l o s  e je m p lo s  d e  l o s  a lu m b r a d o s  d e  T o le d o ,  -  
E x t r e m a d u r a  y  A n d a l u c í a ,  n o  n o s  a t r e v e m o s  a  a c u s a r  d e  a lu m 

b r a d o  a  C e n e d o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  M sm o  F r a y  P a b l o ,  e n  d o s  
t e m a s  d o c t r i n a l e s  t a n  d u d o s a s  y  t a n  d e n o t a d o r e s  d e  a lu m b r a -  

d is m o  como s o n  e l  p e r d e r  d e  v i s t a  l a  h u m a n id a d  d e  C r i s t o  d u  
r a n t e  l a  ú l t i m a  e t a p a  d e  l a  c o n t e m p l a c i ó n  m í s t i c a  y  l a  o r a 
c i ó n  v o c a l ,  a d o p t a  u n a  c l a r a  p o s i c i ó n  p e r s o n a l  c o n t r a r i a  a -  
l o  s u p u e s t a m e n t e  d e f e n d i d o  p o r  l o s  l l a m a d o s  a lu m b r a d o s  h i s 
t ó r i c o s .  F r a y  P a b l o  e x p l i c i t a r á ,  n o  d u d a n d o  e n  r e p e t i r l o  v a  
r i a s  v e c e s ,  c u á l  e s  s u  p e n s a m ie n to  y  s u  m odo d e  o b r a r  e n  e s  
t o s  te m a s  c o n f l i c t i v o s ,  s e ñ a l a n d o ,  a l  m ism o t i e m p o ,  d ó n d e  -  

s e  e n c o n t r a b a  e l  e r r o r  d e  l o s  a lu m b r a d o s .
L a  p o s i b l e  e x i s t e n c i a  d e  u n a  c o n g r e g a c i ó n  o g ru p o
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dentro de l a  cual se p ra c tic a ra n  o enseñaran doctrinas seme 
jan tes  a la s  propias de lo s  alumbrados h is tó r ic o s  no e s tá  -  
probada de forma fehacien te  en e l  proceso in q u is i to r ia l  con 
t r a  Fray Pablo Cenedo. Todo lo  más que se ad v ie rte  es una -  
es trecha  re la c ió n  e s p ir i tu a l  en tre  Fray Pablo y e l  Doctor -  
O liver, y en tre  Fray Pablo y sus h ijo s  e h i ja s  de confesión. 
A e sc la rece r con p re c is ió n  e s te  punto ayudaría mucho s i  s e -  
h a lla ra  y desentrañara e l  proceso in q u is i to r ia l  incoado a l -  
Doctor Oliver* Pero m ientras esto  no ocurra , no podemos in 
f e r i r  nada c la ro  del proceso de Cenedo. Las re lac io n es de és 
te  con sus h ija s  e h ijo s  de confesión son ig u a l de a típ ic a s  
que la s  que ten ían  lu g ar en tre  o tros cua lesqu ie ra  de lo s -  
confesores que abundaban por Valencia y sus h ijo s  e h i ja s  -  
de confesión . La ún ica p ecu lia rid ad  de Cenedo re sid e  en que, 
en su caso, conocemos de manera muy p re c isa  e l  c a rá c te r  de- 
e s ta s  re la c io n es , y e l lo  puede in c id i r  negativamente en l a -  
valoración  que hagamos de su persona y de su c írc u lo .

La sen tenc ia  d ic tad a  con tra  Fray Pablo Cenedo e s -  
benevolente a todas lu c e s . No creemos que e x is t ie r a  ningún- 
tip o  de animadversión e sp ec ia l hacia  e l  f r a i l e  mercedario -  
por p a rte  de l a  Inquisición* Simplemente, estimamos que e s -  
escasa l a  culpa del m ercedario, sus defensas son b r i l la n te s ,  
hay firm e voluntad de s u je ta rs e  a l  tr ib u n a l s i  hubiera e r ro r  
en su manera de pensar y de a c tu a r, y , en d e f in i t iv a , más -  
que mala d o c trin a , hay una s e r ie  de comportamientos persona 
le s  que pueden in d u c ir  a  e r r a r .

El f r a i l e  mercedario e s tá  obsesionado con e l  Dia
b lo , y esto  le  l le v a  a comportarse de manera ex traña. Su pe 
c u l ia r  modo de exorc izar demonios de la s  personas, no a te 
niéndose a la s  fórmulas marcadas por l a  Ig le s ia ,  le  te n ía  -  
que re p o r ta r  a l a  la rg a  algún tip o  de probléma* Así sucedió 
en e fec to , y no es casual que é s te  fu e ra  e l  motivo prim ero- 
de su procesamiento in q u i s i to r ia l .

Es posib le  que l a  abrupta y oscura forma de in te 
rro g a r Cenedo a sus h ijo s  de confesión sobre la s  verdades -  
básicas de l a  Ig le s ia  c rea ra  m alestar en é s to s , y de e llo  -  
pudiera  derivarse  una c ie r ta  animadversión con tra  e l  f ra i le *  
En e s te  sen tid o , l a  s in g u la r y ca s i esperpén tica  re la c ió n  -
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en tre  Fray Pablo Cenedo y l a  bea ta  Angela F e rre r , a pesar -  
de s e r  ampliamente e x p lic ita d a  por e l  f r a i l e ,  no le  h a r ía  -  
a é s te  ningón favo r. Antes a l  c o n tra rio , dicha re la c ié n , -  
v ie r te  dudas y sombras sobre l a  p e c u lia r  manera que e l  mer
cedario  tien e  de g u ia r esp iritualm en te  a su b ea ta . Debería
mos señ a la r, en descargo del m ercedario, e l  re to rc id o  carác 
t e r  que l a  beata  -tiene, capaz de vo lver loco a cua lqu iera .

Ya para term inar, considerando l a  amplitud del -  
proceso, l a  cantidad y profundidad de lo s  temas que en é l  se 
contemplan, a s í  como e l  sistem a procesal seguido por l a  In
q u is ic ió n , creemos que no e ra  posib le  o tra  a l te rn a tiv a  que- 
l a  condena del f r a i l e .  No o bstan te , l a  benevolencia de l a  -  
pena, teniendo en cuenta todo lo  a n te r io r  induce a pensar -  
que l a  Inqu isic ión  no estimó e rro res  graves en l a  conducta- 
y d o c trin a  de Fray Pablo Cenedo. Todo lo  más* tuvo en cuen
t a  alguna actuación tem eraria , alguna proposición atrevida*- 
y , porqué no, m alsonante. En d e f in i t iv a , Fray Pablo Cenedo- 
fue acusado, procesado y condenado por la  In q u is ic ió n . La -  
pena l a  cumplió en un convento de su orden, muy cerca de Va 
le n c ia . Lo que fue de Fray Pablo Cenedo una vez cumplida su 
sen ten c ia  lo  ignoramos, pero no le  debió i r  muy mal a l  f r a i  
l e  m ercedario, cuando V. Ximeno lo  cuenta en tre  lo s  numero
sos e s c r ito re s  valencianos i lu s t r e s ,  y le  dedica la s  sigu ien  
te s  pa lab ras: "Fray Pablo Cenedo, R elig ioso M ercenario, na
tu r a l  de l a  Ciudad de V alencia. Fue Maestro y C athedrático- 
de Artes én e s ta  U niversidad, como también en Tarragona; Do£ 
to r  en Sagrada Theología, y Maestro en su R elig ión . En su -  

^mocedad se av ía  aficionado a l a  Música, y P oesía , y en uno, 
y o tro  e ra  muy d ie s tro . Entre lo  d isc ípu los aventajados que 
tuvo en l a  Orden, fue uno e l  I lu s tr ís im o  D. F r. Joseph San- 
ch iz , Arzobispo de Tarragona, de quien daré n o t ic ia  en e l  -  
año 1694. e l  qual siendo General de l a  Orden, le  honró con- 
la s  preheminencias de Padre de l a  P rov inc ia , en atención a -  
que hav ía  sido su M aestro, y servido a l a  Orden con estim a
b le s  e s c r i to s ,  y leyendo, y predicando con aplauso. Comba
tid o  de una a fren to sa  calumnia, fue denunciado a l  Santo T ri 
bunal de l a  In q u is ic ió n ; pero acudiendo con viva confianza-
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a l  a s s i lo  de una imagen de C hristo  c ru c ificad o , que se vene 
r a  en e s ta  Ciudad con e l  t í t u lo  de l a  Fó, en e l  Convento de 
Santa Mónica de Agustinos Descalzos, mereció o i r  de su mis
ma boca: Yo soy e l  C hristo  de l a  Fó, con fía  en mi; y no so
lo  quedó poderosamente confortado, sino que milagrosamente- 
se desvaneció l a  calumnia. Assí lo  confesava agradecido a -  
aq u e lla  d iv in a  Imagen, y lo  r a t i f i c ó  poco an tes de su muer
te  sucedida en su Convento de Valencia e l  año de 1673” (132) .

%
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3 .-  EL "CONVENTICULO" ESPIRITUAL DE GERTRUDIS TOSCA

En 1668, tran sc u rrid o s  once años después de haber 
sido condenado e l  mercedario Fray Pablo Cenedo, l a  In q u is i
ción descubre un nuevo fbco de supuestos alumbrados en e l  -  
hervidero e s p i r i tu a l  que es l a  ciudad de Valencia* Mosén Re 
migio Choza y Mosén José Navarro son ahora lo s  procesados.-  
Pero lo s c lé r ig o s  no es tán  so lo s , junto a e llo s  advertim os- 
l a  ex is ten c ia  de un pequeño grupo de personas, una especie- 
de "conventículo” , que d irig id o  por l a  ”m aestra" G ertrud is- 
Tosca, se dedica a l a  re a liz a c ió n  de c ie r ta s  p rá c tic a s  hete  
rodoxas encubiertas bajo  e l  amplio tam iz e sp ir itu a l*

Desde l a  Pascua de Resurrección de 1668 h as ta  l a -  
fe s tiv id a d  del Corpus del mismo año, l a  h is to r ia  del "conven 
tíc u lo "  e s p i r i tu a l  de G ertrud is Tosca es una h is to r ia  muy -  
breve. Sin embargo, l a  brevedad temporal de l a  experiencia- 
e s p ir i tu a l  no fue óbice para  que é s ta  a lcanzara  co tas de -  
gran in tensidad , h a s ta  e l  punto de perm itim os poder hab lar 
de l a  ex is ten c ia  de una b ien  es tru c tu rad a  base d o c trin a l -  
dentro de e s te  núcleo e s p i r i tu a l i s ta  valenciano*

Todos lo s  in te g ra n te s  de e s te  foco e s p ir i tu a l  he
terodoxo valenciano están  b ien  definidos* Todos tien en  nom
bres y a p e llid o s , y todos asimismo, cumplen de panera más o 
menos re levan te  su papel dentro del grupo* G ertrudis Toscas- 
es l a  madre y m aestra e sp ir itu a l*  Dos c lé r ig o s , mosén Remi
gio Choza y mosén José T orres t son lo s  te ó ric o s  y valedores 
de l a  do c trin a  que e l  grupo sustenta* Unas cuantas m ujeres, 

vde edades d is t in ta s  y responsab ilidades lim itad a s , aportan- 
con su p resencia  e l  elemento femenino ta n  común en todos es 
to s  grupos de e s p ir i tu a le s  (133)«. E lla s  sons Jo sefa  Climent, 
Luisa Choza, Angela S in is te r r a ,  V icenta G iberto y Teresa Be 
n a je s . Finalm ente, o tro  c lé r ig o , mosén José Navarro, acaba- 
por p e r f i la r  e s te  grupo de e s p ir i tu a le s  valencianos, que -  
t ie n e  l a  casa de G ertrud is Tosca como lu g ar h a b itu a l de reu  
n ión , y que, llegado  e l  caso , no desecha l a  u t i l iz a c ió n  de- 
o tro s  lugares más sac ro s .

a) Los P ro tagon istas
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Si G ertrud is Tosca es l a  madre y m aestra de e s te -  
pretendido grupo de alumbrados valencianos, bueno se rá  que- 
comencemos por e l l a  a  l a  hora de desvelar la s  iden tidades y 
la s  c ircu n stan c ias  personales que impelen a cada uno de lo s  
in teg ran tes  de e s te  grupo a p a r t ic ip a r  en experiencias esp i 
r i tu a le s  muy peculiares*

G ertrudis Tosca es una mujer joven, 28 años, cuan 
do e l  grupo se autodenuncia a l a  In q u is ic ió n . E stá  casada y 
es madre de cuatro  h i jo s .  Su marido, Vicente L lig asa , es -  
"pelayre” de o f ic io . Ambos viven en una casa de l a  c a lle  de 
l a  Corona de V alencia, de donde, después, se mudan a o tra  -  
ubicada a la s  espaldas de l a  Ig le s ia  de San Juan (134). E l-  
marido de G ertrud is , Vicente L ligasa , no toma p a rte  a c tiv a -  
en la s  acciones del grupo, porque ”no seguíctni entendía -  
aquel cam in o ...” (135). Sólo en algunos momentos, debido a*- 
c ie r ta s  acciones que ve r e a l iz a r  a su m ujer, Vicente L liga
sa  re c e la  de l a  conducta del grupo. Sin embargo, G ertrud is, 
con l a  ayuda del c lé r ig o  Remigio Choza, desvanece estos re 
ce lo s , persuadiendo a  su marido de que e l l a  es una mujer -  
muy s in g u la r porque en su pecho se mantiene durante mucho -y
tiempo e l  Santísimo Sacramento (136).

La v ida ds e s p ir i tu a lid a d  in ten sa  de G ertrudis -  
Tosca se in ic ia  bajo l a  guía e s p ir i tu a l  de un c lé r ig o , bene 
fic iad o  en l a  Ig le s ia  parro q u ia l de San Miguel, de nombre -  
Doctor O liver (137).

G ertrudis frecu en ta  l a  casa de es te  c lé rig o  porque 
lo  tie n e  en un a lto  concepto de v ir tu d , y porque an sia  s e r -  
Jn s tru id a  esp iritua lm en te  por é l .  Dos o t r e s  años dura su -  
re la c ió n  e s p i r i tu a l .  Después, G ertrudis se d es lig a  de su -  
maestro y decide caminar so la  por l a  senda e s p i r i tu a l .  Ani
mada en su empeño por José T orres, personaje también del c í r  
culo del Doctor O liver, G ertrud is comienza a considerarse a 
s í  misma como m aestra e s p i r i tu a l ,  e in ic ia  l a  gula de un -  
grupo reducido de personas. A es te  f in ,  Torres y G ertrud is- 
urden l a  idea  de que a e l l a  se l e  conservan durante mucho -  
tiempo la s  especies sacram entales en e l  pecho. Más ade lan te , 
ambos, e s tru c tu ran  una d o c trin a  sim ple, susten tada en l a  -
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idea an terio r#  Todas la s  personas que, pasan a in te g ra r  e l  -  
grupo e s p ir i tu a l  aceptan e l  m agisterio  de G ertrudis# E lla  -  
misma acabará por c reerse  su papel, considerándose un se r -  
p e rfec to , dotado por Dios de dones e s p ir i tu a le s  s in g u la re s- 
y capaz de d ispensar, in c lu so , en c ie r to s  preceptos e c le s ia  
le s  básicos. Finalm ente, a l  Igua l que e l  re s to  de lo s  in te 
gran tes de su c írc u lo , G ertrudis se de ja  convencer de sus -  
e rro res  y a d ó p ta la  decisión  de autodenunciarse a l a  Inqui
s ic ió n . G ertrudis Tosca se rá  procesada por l a  In q u is ic ió n ;-  
pero e l  no haber encontrado su causa en lo s  archivos inqui
s i to r i a l e s ,  nos ob liga  a re c o n s tru ir  su p e r ip e c ia  personal- 
por medio de lo s  testim onios de lo s  demás in teg ran te s  de su 
grupo#

El Doctor José T orres, conocido también en o tro s -  
pasa jes de e s ta  h is to r ia  como licencidado  y p re sb íte ro , e s , 
junto a G ertrudis Tosca, e l  máximo responsable de es te  gru
po de alumbrados valencianos. José Torres es n a tu ra l de Va
le n c ia . Como G ertru d is , Torres cuenta 28 años de edad en -  
1668. Vive con su padre, s a s tre  de o f ic io , en l a  c a lle  valen 
ciana de C alatrava . Su h is to r ia  e s p i r i tu a l  corre p a re ja  a -  
l a  de G ertrudis Tosca. Ambos frecuentaban l a  casa del Doctor 
O liver, y ambos, asimismo, se déclaran  h ijo s  e s p ir i tu a le s  -  
de éste# Torres conocerá a  G ertrudis en casa de O liver y, -  
muy pronto , an s ia rá  te n e r la  por m aestra de su e s p ír i tu .  No- 
hay ninguan razón b ásica  que nos perm ita a c la ra r  lo s  motivos 
que h ic ie ro n  posib le  l a  re la c ió n  e s p ir i tu a l  en tre  Torres y - 
G ertru d is . Las razones alegadas por Torres de que e l  Doctor 
O liver había dicho que G ertrudis ib a  b ien por e l  camino de- 
l a  v ir tu d , y que e l  mismo Doctor O liver fue quien p id ió  a -  

' G ertrud is que adm itiera  a Torres como h ijo  e s p i r i tu a l ,  aun
que aportadas por é l  mismo, son poco onvincentes (138). Lo
que s í  parece fuera  de dudas es que tan to  Torres como Ger
t ru d is  desechan l a  guía e s p ir i tu a l  del Doctor O liver en un- 
deteiminado momento, y toman l a  decisión  de emprender juntos 
su p a r t ic u la r  camino h ac ia  l a  perfección#

La responsab ilidad  de Torres como au to r de la s  -  
doc trinas del grupo re s u l ta  ev iden te . El mismo se considera 
r á  e l  más culpable de todos, f,pues en muchas cosas ha sid o -
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éste  e l  promotor y e l  que le s  introduxo a lo s  sobredichos,-  
a lo s  re fe rid o s  e r ro re s , y entiende que sino fu e ra  por l a s -  
in s tan c ia s  deste muchos de lo s  dichos e rro res  no lo s  huvie** 
ran  creído n i seguido la s  dichas personas cóm plices.• ."  -
(139)* E sta cu lp ab ilid ad  adm itida choca, dada l a  gravedad y 
l a  heterodoxia de la s  d octrinas  que e l  grupo su s ten ta , con- 
l a  afirm ación del propio Torres de que la s  acciones y creen 
c ia s  del grupo no ‘contravenían l a  Fé C a tó lica , n i l a  d o c trl 
na de l a  Ig le s ia ,  n i l a  voluntad d iv in a . Para é l ,  todas la s  
acciones del grupo eran m erito ria s  y p e r fe c ta s , siendo Ger
tru d is  quien gobernaba sus e s p ír i tu s ;  é l  mismo l a  te n ía  -  
f,por m aestra, y te n ía  rendida su voluntad pareciéndole a l to  
camino e l  del dicho redim iento" (140). Hasta t a l  punto l l e 
gaba l a  estim a, "que é l  te n ía  por pecado no executar l a  fo r  
n icación  con l a  G ertru d is , y por mayor perfecc ión  e l  acto -  
ca rna l con e l l a  sólo porque Dios quería  que dicha G ertrudis 
pasasse por aquellas m iserias  para p u r i f ic a r la  m ás ..."  (141). 
El d e l ir io  de Torres por G ertrudis l le g a  a un punto tan  ex
tremo, que se m uestra d ispuesto  a cometer cua lqu ier ac to , -  
inc lu so , un hom icidio. Esto es a s í ,  porque con fía  ciegamen
te  en que G ertrudis podrá abso lverle  de su cu lpa, "porque -  
te n ía  e l l a  tan to  poder como e l  Sumo P o n tíf ic e , y que para -  
m anifestar Dios su grandeza se había valido  de e l la .  . ." (1 4 2 ) .

La v ida  del licenc iado  José Torres después de au- 
todenunciarse a l a  In q u is ic ió n  nos es im posible se g u ir la  -  
con p re c is ió n . Sabemos que en 1674 estaba todav ía preso en- 
la s  cárce les in q u is o tir ia le s -  (143)• Sin duda, se le  debió -  
i n s t r u i r  proceso, aunque ignoramos e l  paradero del mismo. -  
Lo tínico que sabemos a c ien c ia  c ie r ta ,  es que se graduó de- 
Teología después de haber viv ido  su experiendia e s p ir i tu a l -  
dentro del grupo (144).

Mosén Remigio Choza tien e  un papel muy destacado- 
dentro de es te  grupo de heterodoxos valencianos a quienes -  
l a  In q u is ic ió n , tard íam ente, considera alumbrados. Choza es 
l a  persona más preparada in te lec tualm en te  del grupo. Natu
r a l  del lu g a r de Benaguacil, mosén Remigio Choza te n ía  35 -  
años en 1668# Antes de lo s  penosos hechos que le  hacen s e r -  
provesado por l a  In q u is ic ió n , había sido V icario  de l a  parro
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quia de San Miguel* Ahora, en 1668, d is fru ta b a  de un benefi 
ció en la  Seo v a le n tin a . Sobre é l poseemos una información 
más abundante que sobre e l  re s to  de lo s  in teg ran te s  del c í r  
culo de G ertrud is Tosca. Al disponer del proceso in q u is ito 
r i a l  incóado con é l ,  podemos segu ir paso a paso lo s  ava ta— 
re s  que siguió  su causa, a s í  como también, la s  d ife re n te s  -  
aventuras v iv idas por mosén Remigio.

La re la c ió n  de Remigio Choza con G ertrudis Tosca 
era todavía muy re c ie n te  cuando ambos, junto a l  re s to  de — 
lo s  in teg ran te s  de su c írc u lo , deciden auto-denunciarse a -  
l a  In q u is ic ió n . En e l  mes de jimio de 1668, sólo hacía t r e s  
meses que Choza y G ertrud is se tra tab a n , s in  embargo, l a  — 
brevedad temporal de su re lac ió n  no fue inconveniente para 
que en tre  ambos se produjera una gran in tim idad .

Mosén Remigio Choza desempeña un trab a jo  de gran 
responsabilidad  dentro del grupo e s p ir i tu a l  a l  que volunta
riamente pertenece. E l es l a  persona de más au toridad  y, — 
por ta n to , es e l responsable de acep tar y dar por buenas — 
la s  doctrinas e s p ir i tu a le s  que e l grupo su s ten ta  y c ree . — 
Choza no es e l au to r de la s  te o r ía s  del grupo$ aunque algu
nas podamos a t r ib u ír s e la s  a é l .  Pero s í  que es e l  primero eh 
ac ep ta rla s  y en e s ta r  p resto  para l le v a r la s  a la  p rá c tic a . 
Además, es e l confesor de l grupo. El es pues quien desecha 
la s  dudas y la s  decisiones de algunos de lo s  in teg ran tes  — 
del c írcu lo  e s p i r i tu a l .  Asimismo, es e l responsable de in 
tro d u c ir  a mosén José Navarro dentro del grupo e s p ir i tu a l  -  
de G ertrudis Tosca.

Mosén Remigio Choza o es un ignoran te , o un c ín i
c o , o simplemente, tie n e  un convencimiento ciego en lo  que 
cree y hace. Porque a pesar de la  gravedad de c ie r ta s  acci£  
nes como re v e la r  e l  s ig i lo  de l a  confesión, te n e r  t r a to  car 
na l con G ertrudis incluso  dentro de la  Ig le s ia ,  acep tar lo s  
d ic te r io s  de G ertrud is , e t c . ,  d ec la rará  an te  e l  tr ib u n a l de 
l a  In q u is ic ió n , "que aunque és te  tuvo y creyó lo s  dichos — 
erro res con ceguedad y engaño nunca entendió ap a rta rse  de -  
lo  que tie n e  y enseña l a  Sta.Madre Ig le s ia  C athólica Romana, 
y ésto  con t a l  ánimo y voluntad que s i  hubiera entendido — 
que la s  sobredichas cosas que ha confesado y creydo o a lg a -
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na de e l la s  s e r  contra nu estra  san ta  fe  o pecado no lo  ubie 
ra  seguido n i creído como luego supo que lo  eran acudió a l  
dicho Arcediano para que por su medio tu v iesse  e ste  remedio 
y s a l ie s s e  de sus escrúpulos y pecados#.*1* (145)#

No más de t r e s  v i s i ta s  a casa de G ertrud is Tosca 
bastaron  para que mosén José Navarro se v ie ra  involucrado -  
en e l  *'conventículo*' e s p i r i tu a l ,  fuera  procesado y preso — 
por la  Inquisición*  y acabara amargamente sús d ías  loco de 
remate# Sin duda alguna, l a  h is to r ia  personal de mosén Nava 
rro  es l a  más t r i s t e  de todas la s  que aparecen dentro de es 
te  supuesto grupo de alumbrados valencianos#

Como G ertrudis Tosca y como José T orres, también 
mosén José Navarro ten ía  28 años de edad en 1668. Navarro -  
era p re sb íte ro , y ostentaba un benefic io  en l a  Ig le s ia  pa— 
rro q u ia l de San Miguel# Ansiaba conseguir un mayor grado de 
v ir tu d . Persona a l  parecer devota del más i lu s t r e  b en e fic ia  
do valenciano , mosén Francisco Jerónimo Simón, mosén Nava
rro  presen tó  en e l Santo O ficio *'un quadem ico en octavo es 
c r i ta s  d iez  o jas  en é l ,  y empieza: e s ta s  oraciones# Y acaba 
con e l  T ren tenario  de la s  m issas de S.V icente F e rre r# .# " . -  
Navarro presen tó  este  cuaderno en l a  In q u is ic ió n , por sí — 
acaso pudiera haber en e l mismo algunas cosas dignas de s e r  
censuradas# La h is to r ia  de l cuaderno, m arginal dentro de l a  
de l "conventículo" e s p ir i tu a l  valenciano que estamos es tu 
diando, viene a demostramos l a  v igencia en V alencia de la  
devoción a l  c lé r ig o  Francisco Jerónimo Simón en tina fecha -  
tan  ta rd ía  como 1668, a s í  como la  pujanza de e s ta  devoción 
dentro del elemento c le r ic a l ,  pues, como p re c isa  mosén Nava 
r ro , " e l  dicho cuadern illo  es copia de la  mano de é s te , de 
un o r ig in a l de oraciones d e l Padre Simón que te n ía  e l Dr.Tu 
déla  R etor que fue de l a  P arrochia  de S.Miguel ya difunto# 
(146).

La re la c ió n  de mosén José Navarro con G ertrudis — 
Tosca es vina re la c ió n  in te rm ite n te , Navarro acudía algunas 
veces a casa de G ertrudis a p la t ic a r  de cosas e sp ir itu a le s#  
Después, por razones que a nosotros se nos escapan, no apa
rec ió  más por casa de G ertrudis h asta  que, dos d ías  an tes — 
de la  fe s tiv id a d  de l Corpus de 1668, d ías an tes  de que e l -
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grupo de G ertrud is tomara la  decisión  de autodenunciarse a 
la  In q u is ic ió n , volvió a casa de G ertrudis llevado por mo— 
sén Remigio Choza (147)# Aún entonces, sólo t r e s  veces acu
dió mosén Navarro a casa de Gertrudis* La primera vez, obser 
vó que todos lo s  in teg ran tes  de l grupo besaban y abrazaban 
a G ertrudis* El estaba turbado y G ertrudis le  preguntó qué 
le  o c u rr ía . Mosén Navarro no supo que responder y G ertrud is 
se le  sentó en sus ro d i l la s  por toda respuesta , y comenzó -  
a ab raza rle  y b esa rle  d iciéndole que e l la  te n ía  g rac ia  para 
q u ita r le  sus turbaciones* A pesar de tan to  beso y abrazo,mo 
sén Navarro confesará que é l  ”no s in t ió  en dichos besos y -  
abrazos en su cuerpo ningún sentim iento venéreo” (148)* Al 
d ía  s ig u ien te  de acaecer e s ta s  cosas, Navarro vuelve a acu
d i r  a casa de G ertrudis* Nos d irá  que lo  hizo por c u r io s i
dad* En e s ta  segunda v i s i t a ,  G ertrudis le  preguntará s i  ha 
ten ido  ac to  ca m a l con alguna mujer* Navarro responde nega
tivam ente, y G ertrudis le  pide que tenga ac to  cam a l con — 
e l l a ,  "y que no tuv iesse  escrúpulo de que fuese pecado, por 
que decía que de esd modo l a  m ortificava nro*Sefíor" • El rej3 
to  de lo s  in te g ra n te s  del grupo animaron también a Navarro 
a que acced iera  a l a  p e tic ió n  de G ertrudis; in c lu so , mosén 
Remigio Choza t r a tó  de hacerle  v er que copular con G ertru
d is  qu itaba  lo s  movimientos sensuales* Por f in ,  mosén Nava
rro  accede, 11 entendiendo se r  verdad que no s e n t i r ía  movimien 
to s  sensuales en ade lan te” • Consumadlo e l  ac to  c a m a l, e l  -  
licen c iad o  Torres le  preguntó a G ertrudis cómo había ido — 
é s te . G ertrud is le  respondió, ”que éste  no era para casado 
que era  medio capón y o tra s  obscenidades” . No se arred ró  mo 
sén Navarro an te  es to , y quizás, escasamente sa tis fech o  de 
su prim era re la c ió n , la  misma noche volvió a casa de G ertru 
d is  y tuvo de nuevo cópula con e l l a .  No hay ya más v is i ta s ;  
a l  d ía  s ig u ie n te , cuando mosén Navarro escucha la  áspera re  
gañina que Fray Francisco de V alencia, f r a i l e  capuchino her 
mano de G ertrud is Tosca, lanza contra e l  grupo y sus p rá c t i  
cas, una venda cae de sus ojos; sólo entonces, e l  c lé r ig o  -  
acaba por comprender lo  e r rá tic o  y grave de lo s  ac tos que ha 
rea lizad o  (149)•

Jo se fa  Climent es junto a G ertrudis Tosca la  o tra
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mujer que más im plicada e s tá  con la s  p rá c tic a s  e sp ir i tu a le s  
del grupo* Josefa  Climent es doncella y tie n e  27 años de — 
edad en 1668* Es n a tu ra l del lugar de A lcudia, pero vive en 
V alencia en la  c a lle  de la  Puridad con su madre viuda# Casi 
con toda seguridad, creemos poder afirm ar que Jo sefa  conoció 
a G ertrudis en la s  reuniones e s p ir i tu a le s  que ten ían  lu g ar 
en casa del Dr«Oliver* En aq u e llas  reuniones, Josefa  comen
zó a s e n t i r  una esp ec ia l devoción por G ertrud is , deseando -  
que l le g a ra  e l momento de poder t r a t a r l a  familiarmente* La 
oportunidad se le  presentó e l  d ía de san Mateo de 1667 es
tando ambas en e l  convento de la  Puridad, G ertrudis le  d ijo  
a Josefa  "que conocía e l  in te r io r  y e x te r io r  de é s ta ” * A -  
p a r t i r  de ese momento, Jo se fa  comienza a re lac io n arse  asidua 
mente con G ertrudis Tosca* E sta  guía a su nueva ahijada# Na 
da de o i r  sermones, óstos solo son "estorbo para e l  camino 
que llevaba  de v irtud"#  Con lo  que G ertrud is le  enseña es -  
más que su fic ien te#  Nada de ayunos v o lu n ta rio s  lo s  v iernes 
y lo s  sábados; a p a r t i r  de ahora, Jo sefa  debía ayunar por -  
obediencia, "y que a s s í  e l l a  se lo  mandava que ayunasse d i
chos días"# Nada de p ra c tic a r  esa costumbre que Jo sefa  tie n e  
de i r  a l a  ig le s ia  por la s  ta rd es; "más le  v a ld r ía  e l  i r  a 
casa d e lla , y p riv arse  de aquel consuelo, que era más per
fección porque era  mayor gusto de Dios e l  s e rv ir le  con se
quedad" (150)#.

Jo sefa  Climent obedece ciegamente lo s  consejos de 
Gertrudis# Tan segura se s ie n te  de l a  v ir tu d  de su maestra 
e s p ir i tu a l ,  que cuando presencia  que José Torres besa a Ger 
tru d is  en la  mano, en la  boca y en e l  pecho desnudo, s in  — 
pensárselo , e l la  hace lo  mismo# Josefa  no s ie n te  por e llo  -  
escrúpulo alguno# E lla  se considera im portante; más aún, — 
cuando G ertrudis le  d ice que lo s  besos lo s  rese rva  e lla "p a -  
ra  lo s  que seguían su camino y no para o tro s  que a lo s  so
bredichos le s  havía dado Dios luz  y no a lo s  o tros" (151)*

Del testim onio prestado por Jo se fa  Climent an te  -  
l a  In q u is ic ió n , se tra s lu cen  a veces actuaciones del grupo 
que no aoaban de ten e r i la c ió n  en tre  sí* En este  sen tido , -  
re su lta  muy poco comprensible que estando T orres, G ertrudis 
y Josefa  jun tos, e l  licenciado  Torres d i je ra  a Josefa ,"que
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e l m atar un hombre era pecado pero si* era con voluntad de -  
Dios no lo  e ra” . Después, para e jem p lifica r su aseveración, 
Torres tomará a G ertrudis por e l brazo, y eohándola en l a  — 
cama, tend rá  cópula ca m a l con e l la  en p resencia  de Jo sefa  
Clim ent. Salvo que lo  que p re tend iera  e x p lic a r le  fuera que 
en e s te  ac to  no e x is t ía  pecado porque era con voluntad de -  
D ios, no encontramos re la c ió n  alguna en tre  l a  afirm ación de 
Torres y su u l t e r io r  a c to . Lo que s í  e s tá  fuera de dudas es 
que la s  consecuencias de l a  acción de Torres fueron muy im
p o rtan te s  para la  te s t ig o .  Después de lo  que acabada de pre 
sen c ia r , Jo se fa  se m ostrará decidida a no vo lver más a casa 
de G ertru d is , Lo que había v is to  no acababa de encajar en -  
sus c reencias e s p ir i tu a le s .  Sin embargo, e l  repudio momentá 
neo de Jo sefa  se atempera en muy poco tiempo. La misma t a r 
de de acaecer lo s  hechos a n te r io re s , vuelve a casa de Ger
t ru d is ,  y é s ta  se asegura l a  fid e lid ad  de Jo sefa  d ic iéndo le , 
”que aunque é s ta  q u is ie sse  no dexaría de i r  porque ya e s tá  
hecha l a  garba, como quien dice que estava é s ta  ya atada co 
mo con v ínculo  de amor de D io s . . .” (152).

El recuerdo de l acto  cam al presenciado no deja -  
dormir a Jo se fa  Climent. P resa de continuas ten tac iones des 
honestas, Jo se fa  se lev an ta  decidida a poner f in  a su angus 
t i a  perso n a l. Acude a casa de G ertrudis y le  comunica que -  
s i  fuera  un hombre también ten d ría  acto ca m a l con e l la .  Jo 
se fa  s ie n te  una t e r r ib l e  f ru s tra c ió n  que n e c e s ita  desahogar. 
No puede te n e r  acto  cam a l con G ertrud is, y le  pide a é s ta  
qué a l  menos l e  enseñe ”sus vergüenzas” . G ertrudis s a t i s f a 
ce e l  deseo de Jo se fa , remarcándole que esto  Ms i  que era — 

v amar a D ios, y perfección  pasar por dichas cosas que son — 
contra  l a  p ropia  voluntad” (153)*

El escabroso pasaje  re la tado  es una muestra muy -  
c la ra  de l a  fu e r te  impronta que la  sexualidad tie n e  en este  
pequeño núcleo de supuestos alumbrados valencianos. Pero no 
entremos todav ía  en e l  a n á l is is  d o c trin a l de la s  t e s i s  espi 
r i t u a l i s t a s  defendidas por e l  grupo de G ertrud is , y prosiga 
mos con l a  configuración ind iv idua l de lo s  d ife re n te s  p ro ta  
g o n is ta s .

Jo se fa  Climent e s ta rá  presente y tomará p a rte  ac -
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t iv a  en ca s i todas la s  p rá c tic a s  sexuales de l grupo, pero -  
nunca, a pesar de la s  presiones personales que rec ib e , acce 
derá a te n e r  acto  cam a l con lo s  v arones-c lé rigos del "con
ventículo"*  En es te  sen tido , Jo sefa  mantiene con ex trao rd i
n a r ia  firm eza su posición , dejando c la ro , que "primero desa 
r í a  aquel camino que t a l  h iz ie s s e . • •" • E sta  a c ti tu d  contras 
t a  con l a  defendida por l a  nfestra del "conventícu lo", pues 
" e l la  no se r e s i s t í a  a la  voluntad de Dios, y que s i  a e l la  
en medio del mercado la  q u is ie ran  conocer camalm ente no re  
s i s t i r í a  por no y r  contra la  voluntad de Dios" (154).

La ra reza  de c ie r ta s  acciones p rac ticadas por e l  
grupo de G ertrud is no provocan excesivos escrúpulos en José 
fa  Climent* E lla  se confiesa con Remigio Choza durante todo 
e l  tiempo que dura l a  h is to r ia  del "conventículo"* Sólo una 
vez, s ie n te  algún reparo por la s  cosas que acaecen. Reparos 
también compartidos por Choza, quien, a pesar de e l lo s ,  t r a  
ta  de e lim in arlo s  d iciéndole a Jo se fa , "que Dios provehería, 
y que no te n ía  que hazer reparo". E stas simples p a lab ras, -  
pronunciadas en e l  acto  sacram ental de l a  confesión, basta
ron para e lim inar sus dudas y que no m ostrara ningún in te ré s  
u l t e r io r  por co n su lta rla s  con alguno de lo s  re s ta n te s  confe 
sores que p ro life rab an  por la  ciudad de V alencia (155) * Po
cos datos más conocemos de Jo sefa  Climent. Junto con e l  re s  
to  de l grupo se autodenunció a l a  In q u is ic ió n , se le  in s tru  
yó proceso y se l a  encarceló* En 1674, Jo se fa  Climent toda
v ía  permanecía presa en la s  cá rce les  in q u is i to r ia le s  (156).

Días an tes de que lo s  in teg ran te s  del "conventícu 
lo" e s p i r i tu a l  de G ertrudis Tosca decid ieran  autodenunciai>- 
se a l a  In q u is ic ió n , una mujer de nombre Teresa Benajes,que 
había a s is t id o  a ca s i todas la s  reuniones del grupo, se pre 
sentó voluntariam ente en e l  Santo O ficio para denunciar c ie r  
ta s  te o r ía s  y p rá c tic a s  que había v is to  enseñar y r e a l iz a r  
en casa de G ertrud is Tosca a una se r ie  de personas* Así — 
pues, Teresa Benajes, como o tro ra  h ic ie ra  Mari Sánchez (157), 
desempeña en e s ta  h is to r ia  e l papel de d e la to ra .

Teresa Benajes es una mujer de 33 años, vecina de 
V alencia, casada con e l "m inistro" del Gobernador Pedro Por 
ta ,  y que vive en l a  c a lle  de l a  G arrofera, "a la s  tra v ie -—
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ssas de l Carmen” (158)* Teresa mantiene una re la c ió n  con Ger 
t ru d is  que se remonta a l  menos a 1654» cuandb qquélla  s i r 
vió  algún tiempo en casa de G ertrudis* Teresa no parece per 
tenecer plenamente a l  c írc u lo  e s p ir i tu a l  de G ertrudis» s in  
embargo» tie n e  l a  ra ra  v ir tu d  de encontrarse siempre en casa 
de G ertrudis» a quien v i s i t a  diariamente* Tantas v i s i t a s  obe 
decen» según Teresa, "porque le  dan algún pedazo de pan pe
ro  también por algún género de cu rio sid ad "* Teresa Benajes 
considera a G ertrudis una mujer v irtu o sa  que frecuen ta  lo s  
sacramentos* A pesar de e l lo ,  denuncia a G ertrud is y su — 
grupo por "haver hecho escrúpulo de lo  que havía v is to " , y 
también, para segu ir lo s  consejos de su confesor^ y conse
g u ir  de e s ta  forma que su conciencia quede tra n q u ila  (159)* 

Consideramos im portante reseñ ar e l hecho de que -  
Teresa Benajes p re s ta ra  declaración  dos veces ante e l  Santo 
Oficio* Ambas veces, lo  hizo voluntariam ente* La p rim era ,e l 
11 de mayo de 1668} l a  segunda, e l 8 de junio  del mismo año* 
En e l  in te rv a lo  de tiempo en tre  ambos testim on ios, continuó 
v is itan d o  l a  casa de G ertrud is e, in c lu so , é s ta  y Remigio -  
Choza tra ta ro n  de u t i l i z a r l a  para que lo s  d e la ta ra  a l a  In 
q u is ic ió n , "aconsejándola que no lo s  culpasse sino que por 
mayor r e f i r i e s s e  lo  que sa b ía .•* f1* Asimismo, es muy sintomá 
tic o  que Teresa r e f i r i e r a  a  lo s  señores in q u is id o res  que, -  
poco an tes de e n tra r  e l l a  a  hacer su segunda dec la rac ión , -  
G ertrud is y o tro s  in te g ra n te s  de su grupo l a  habían llamado 
para que hab lara  an tes con e l  capuchino P«Feliciano* Todo -  
e l lo ,  según Teresa, para que e l  f r a i le  l a  convenciera de que 
debía expulpar a G ertru d is , d ic iéndo les a lo s  señores inqu i 
s ido res que aq u é lla , "v io len tada  padecía la s  cosas que é s ta  
(Benajes) ha re fe rid o  de liv iandades venéreas" (160).

S i Teresa Benajes es l a  d e la to ra  de l grupo e s p ir i  
tu a l  de G ertrud is Tosca, Angela S in is té rra ,d a d a  su avanzada 
edad, es e l  personaja más a típ io o  del grupo* Angela tie n e  -  
más de 60 años en 1668* Mujer viuda, vive cerca de la  parro 
quia de San Esteban en casa de un hombre ciego llamado Don 
Luis de Calatayud (161)*

Angela S in is te r ra  forma p a rte  del c írcu lo  e s p i r i 
tu a l  de G ertrud is Tosca desde lo s  primeros momentos* E lla  -
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no pone impedimento alguno a la s  acciones que ve r e a l iz a r  —
' dentro del grupo* Al c o n tra r io , l lo r a  enternecidamente cuan 
do e l  Licenciado Torres se a r ro d i l la  a lo s  p ies  de G ertrudis 
y l e  besa sus manos en señal de veneración. E lla  hace también 
lo  mismo, y no sólo eso, sino que una de la s  veces en que Mo 
sé Remigio Ohoza tien e  t r a to  sexual con G ertrud is , Angela Si 
n i s te r r a  e s tá  con e llo s  en la  cama* Más ad e lan te , cuando la  
fama de G ertrud is Tosca va aumentando, cuando todos comien
zan a c ree r que e l  poder de G ertrudis es t a l  que incluso  - -  
puede hacer m ilagros, entonces, Angela le  ofrece a G ertru
d is  la  p o s ib ilid a d  de curar milagrosamente l a  ceguera de un 
hombre* No de uno cualqu iera , sino de Don Luis dé Calatayud, 
e l mismo en cuya casa vive e l l a .  G ertrudis rechazará en un 
prim er momento esa p o sib ilid ad  porque cree que Dios no pue
de p e rm itir  que se hagan m ilagros por in te rés*  Y es que An
gela S in is te r ra  le  había asegurado a G ertrudis una cantidad 
de m il ducados s i  sanaba de su ceguera a Don Luis de C alata 
yud. Después, cuando e l  Licenciado Torres estim ule a G ertru 
d is ,  haciéndole n o ta r que e l la  s í  tie n e  poder para hacer mi 
lag ro s , Angela conducirá a l  pobre Don Luis a casa de Gertru 
dis* Los acontecim ientos que siguen son de una gran mediocri 
dad* G ertrud is sub irá  a su cuarto,* b a ja rá  luego, y le  d irá  
a Don Luis que tenga fe , ”que mediante Dios te n d r ía  v is ta  -  
s i  era  su voluntad y le  pasó lo s  dedos por lo s  o jo s .• .".D es 
graciadam ente, como es f á c i l  suponer, Don Luis no recobró -  
nunca l a  v is ió n  (162)*

Angela S in is te r ra  debió se r procesada junto a l  re s  
to  de sus compañeros de experiencias e sp ir itu a le s*  Ignora— 
mqs e l paradero de su proceso y , tínicamente, sabemos que An 
gela v iv ía  en Benaguacil en 1671, e l  mismo lugar de donde -  
era n a tu ra l Mosén Remigio Choza.

Ya para u ltim ar es te  somero a n á l is is  de lo s  p ro ta  
g on istas , completaremos e l c írcu lo  e s p ir i tu a l  de G ertrudis 
Tosca con lo s  nombres de LuiSkChoza y V icenta G iberto .E stas 
dos m ujeres, s in  duda la s  de menor s ig n if ic a c ió n  dentro del 
grupo, p re sta ro n  declaración  v o lu n ta ria  en la  In q u is ic ió n  -  
lo s  d ías  10 y 22 de ju l io  de 1668 (163) * Luisa Choza era her
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mana de mosén Remigio Ohoza# Tenía 40 años em 1668* Formaba 
p arte  del grupo de G ertrudis debido a l a  p resencia  en é l  -  
mismo de su hermano mosén Remigio Choza.

Estuvo presen te  en todas la s  acciones del grupo e, 
in c lu so , estuvo en l a  cama de G ertrudis cuando é s ta  y mosén 
Remigio Choza tuv ieron  t r a to  sexual por segunda vez# En cuan 
to  a V icenta G iberto , de 29 años de edad, estaba casada con 
un s a s tre  llamado Antonio Belmónt# Vivían en l a  c a lle  de lo s  
T in tes , f re n te  a l a  parroquia de San Miguel# V icenta, a l  — 
ig u al que Luisa, estuvo presente también en todas la s  acoio 
nes que se rea lizab an  dentro del c írcu lo  e s p ir i tu a l  de Ger
tru d is  Tosoa#

Hasta aquí lo s  d ife ren te s  p ro tagon istas  y sus per 
sonales responsab ilidades dentro de este  "conventículo" es
p i r i tu a l  valenciano tard ío#  Tres personajes* mosén Remigio 
Choza, G ertrud is Tosca y e l  Lioenciado José Torres parecen 
asumir la s  mayores responsabilidades# Mosén José Navarro y 
Angela Climent se nos an to jan  dos incau tos, de c a rá c te r  dé
b i l  y fácilm ente manejables# E l re s to , unas pocas m ujeres, 
actúan de c o rifeo s , creyendo y aceptando de buena fe  lo  que 
lo s  demás le s  dicen# En suma, recogiendo e l  s e n t i r  de Fray 
Alonso de la  Fuente, y siempre con la  debida cau te la  con -  
que nos parece debemos tomar sus e s c r i to s , podríamos d ec ir  
con él* ,!Entre lo s  Alumbrados hay muchos grados* unos son -  
id io ta s  e igno ran tes , y é s to s , aunque enseñan e rro re s  y lo  
general de e s ta  d oc trina  y pareoen here jes  a carga cerrada , 
pero no saben n i penetran e l m iste rio  de l a  h e re jía  más de 
que tien en  fe  de e l la  y l a  creen como sec ta  re c ib id a  de gen 

x te  grave y de au to ridad , y éstos aunque son id io ta s ,  lo  que 
enseñan no son necedades suyas, como algunos piensan, sino 
h e re jía s  re c ib id a s  de gentes suyas? hay o tros que siguen es 
ta  p a rc ia lid a d , y no son h e re je s , sino tocados de algunos -  
e rro re s  y afic ionados a lo s  here jes  y fau to res  suyos? hay -  
o tro s  que son hombres sabios y a s tu to s  y saben e l  m iste rio  
de l a  h e re j ía  y saben lo  ca tó lico  y lo  h e ré tico  y viven con 
sumo reca to  de no d ec ir  cosa h e ré tic a  sino es a t a l  persona 
-y  esto s son muy malos de conocer y sus d isc íp u la s , muy peo 
re s; porque como han tenido maestros sab ios, la s  d iso ípu las
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son sab ia s , saben c a l la r  como sus m aestros” (164)*

b) La D octrina del "Conventículo” e s p ir i tu a l  de Ger
tru d is  Tosca»

Un p rin c ip io  teó rico  básico da lu g ar a la s  d ife — 
ren tes  creencias-que su s ten ta  e l  grupo e s p ir i tu a l  valenciano 
organizado en tom o a G ertrudis Toscas "debemos re n d ir  núes 
t r a  voluntad a l a  voluntad de Dios, tan to  a lo  permisivo co 
mo a lo  v o litiv o "*  José T orres, p ro tag o n is ta  destacado del 
grupo y p r in c ip a l teo rizad o r del mismo, entenderá e s te  ren
d irse  a l a  voluntad de Dios tan to  a lo  permisivo como a lo  
v o li t iv o , como que "se ha de re n d ir  de modo n u estra  voluntad 
a l a  voluntad de Dios que aunque sea cosa de pecado tan to  lo  
adverso como lo  próspero que se passe por e llo  precisam ente 
porque Dios lo  ha ordenado, y s i  es malo p esa rle  de l a  ofen
sa de Dios por oponerse a su div ina voluntad , y amar aque
l l a  mesma voluntad conque Dios a perm itido que suceda e l  pe 
cado" (165).

Aceptando como básico este  p rin c ip io  expuesto,que 
podemos a r t i c u la r  dentro de una compleja v is ió n  de la  esp i
r i tu a l id a d  m ís tic a , e l  grupo e s p ir i tu a l  se in ic ia  en d e te r
minadas p rá c tic a s  y creencias que, s in té ticam en te , podemos 
resum ir de l a  manera siguiente*

G ertrud is es una mujer san ta  porque en su pecho se 
conservan la s  especies sacramentales* Para venerar e s ta  san 
tid ad  de G ertru d is , lo s miembros de su grupo e s p i r i tu a l  man 

x tien en  continuamente encendida la  lámpara en su casa , queman 
incienso  y o lo res en p resencia  de e l la ,  se postran  de ro d i
l l a s  y se descubren ante e l l a ,  y l a  besan en la s  manos, o jos, 
boca y , también, en lo s  pechos, a s í  desnudos como cub ierto s 
(166).

G ertru d is , como una g racia  concedida a su san tidad , 
tie n e  e l  don de "penetración  de e sp íritu s"*  E lla  conoce lo s  
in te r io re s  de la s  personas y tie n e  po testad  d iv ina para d is  
pensar en la s  ley es  de l a  Ig le s ia  y en l a  Ley de Dios (167)* 
Como consecuencia lóg ica  de esto , lo s  miembros de su grupo



632

e s p i r i tu a l  no deben te n e r  ningún escrúpulo s i  e l la  le s  orde 
na que re a lic e n  cua lqu ier acto  co n tra rio  a lo s  preceptos — 
e c le s iá s tic o s  y a lo s  mandamientos de la  Ley de Dios* Asi
mismo, no es é r ro r  n i  pecado s i  G ertrudis comulga tomando -  
e l l a  misma la  h o s tia , s i  da la  comunión a lo s  demás, s i  se 
comulga s in  re sp e ta r  e l  ayuno o b lig a to rio , s i  se o f ic ia  la  
misa en su casa aunque se es té  en tiempo de en tred icho , s i  
se come carne lo s .v ie rn e s , etc* Por la s  mismas razones, tam 
poco podían s e r  pecado lo s  M tocam ientos” y cópulas cam a les  
re a liz a d a s  con Gertrudis* En es te  últim o caso, no sólo la s  
acciones sansuales no eran pecado, sino que eran perfección* 
Unicamente cometía pecado e l  que no se avenía a r e a l iz a r  -  
dichos ac tos sexuales (168).

La san tidad  de G ertrud is, san tidad  omnipotente -  
depositada por Dios en e l l a ,  le  perm ite conocer e l  s ig i lo  
de la  confesión , y que cua lqu ier ac to , incluso  e l de m atar, 
pueda s e r  lícito*Todo perm ite suponer que, con G ertrud is, — 
Dios ha criado  o tro  Dios en l a  T ie rra . E lla  es una san ta; -  
junto  a l  Doctor O liver, l a  más san ta y p e rfe c ta  de toda la  
Ig le s ia .  S ien te  en s í  misma e l gozo que s in t ió  l a  madre de 
Dios a l  encam arse su h ijo  en e lla*  Nada e s tá  vedado para -  
e s ta  mujer* E ntregar limosnas para l a  celebración  de misas 
en su frag io  por lo s  muertos no tie n e  sentido  alguno; basta  
l a  entrega de la s  limosnas a G ertrudis para que, autom ática 
mente, lo s  su frag ios tengan ya su verdadero v a lo r (169)*

G ertrud is , ya lo  hemos v is to ,  se considera y es -  
considerada por lo s  miembros de su c írcu lo  como una mujer -  
santa; pero , a l  mismo tiempo, es también l a  m aestra e s p i r i 
tu a l  de un grupo pequeño de personas. Todos e llo s  su je tan  -  
sus e s p ír i tu s  a G ertrud is . Todos, asimismo, abandona* a sus 
padres o confesores e s p ir i tu a le s  y se dejan g u iar por e l l a .  
Solo e l la  sabe gu iar por un camino e s p ir i tu a l  riguroso  y — 
a le jado  de cua lqu ier in te rés*  E l re s to  de lo s  confesores es 
p i r i tu a le s  que pululan por V alencia no saben enseñar de ora 
ción y todos e llo s  se mueven por in te re se s  p articu la res* P o r 
con tra , e l camino e s p ir i tu a l  que enseña G ertrudis Tosca es 
un camino de fe , donde l a  humanidad de C ris to  no se ha de -  
m editar, sino sólo c re e r la  y ad o rarla  (170)*
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Doctrinalm ente h e ré tic a  y socialm ente p ern ic io sa  
es l a  va lo rac ión  que nos merecen lo s p rin c ip io s  te ó ric o s  y 
la s  experiencias p rá c tic a s  sustentadas por e s te  supuesto — 
grupo ta rd ío  de alumbrados valencianos# H eré tica , porque lo s  
miembros del grupo, y G ertrud is a la  cabeza de e l le s ,  niegan 
o dudad de "cualqu iera  de la s  verdades de la  fe  d iv ina y ca 
tÓ lica” (171)# P ern ic io sa , porque e l  d e sa rro llo  de e s ta s  — 
d o c trin a s , que sin- duda hubieran podido a lcanzar una mayor 
proyección so c ia l ,  podían quebrar algunos de lo s  p rin c ip io s  
básicos sobre lo s  que se susten taba la  e s tru c tu ra  je rá rq u i
ca e c le s ia l .  Entre o tro s , quizás lo s  más corrosivos eran e l 
m agisterio  e s p ir i tu a l  de G ertrud is, excluyente del re s to  de 
m ag isterios e s p ir i tu a le s ,y  e l  h ip o té tico  sacerdocio femenino 
que se deja  vislumbrar# A pesar de todo, con se r  h e ré tic a  la  
d oc trina  que defienden estos supuestos alumbrados, creemos 
que e l  fu e r te  componente sexual de sus p rá c tic a s , hacía  po
co a tray en te  socialm ente e s ta  doctrina# Sobre todo, ten ien 
do en cuenta e l  marco cronológico en e l  que nos encontramos, 
en e l  cu a l, l a  sexualidad tiende  más a sublimarse por la  v ía  
de l rigorism o a sc é tic o , que por la  v ía  de una p rá c tic a  habi 
tu a l  cercana a l  l ib e r t in a je #

El escaso tiempo de vida d e l grupo e s p i r i tu a l  de 
G ertrudis Tosca, desde l a  Pascual de Resurrección h as ta  l a  
v íspera  de l a  fe s tiv id a d  del Corpus C h ris ti  de 1668, nos — 
obliga a c re e r , que s i  b ien  en e l  n iv e l experienc ia l de a l 
gunos de lo s  in te g ra n te s  del grupo^era muy in ten so , hay en 
algunos de lo s  componentes de l grupo (José Torres y G ertru
d is Tosca se ría n  lo s  ejemplos más s ig n if ic a tiv o s )  un espacio 
largo  de tiempo a lo  la rgo  d e l cual se han ido madurando —— 
los p rin c ip io s  d o c tr in a le s  que u lterio rm ente  se defienden y 
enseñan# Solo a s í  re su lta n  comprensibles algunos hechos, en 
t r e  lo s  cuales sobresa le  e l que sea precisam ente e l  l ic e n c ia  
do Torres e l  teo rizad o r de l grupo# La h ip o té tic a  ex is ten c ia  
de una pasión personal en tre  Torres y G ertrudis queda en la  
duda a l  no poder manejar lo s  procesos p a r tic u la re s  de esto s  
dos personajes# Sin embargo, l a  p a rtic ip ac ió n  de lo s  c l é r i 
gos Remigio Choza y José Navarro en la s  p rá c tic a s  sexuales 
con G ertrudis puede ayudar a d is ip a r  l a  duda a n te r io r ,  a l  -
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“tiempo que nos perm ite comprobar como fen es te  caso de supues 
to s  alumbrados valencianos, y también en lo s  casos de lo s  -  
alumbrados extremeños a n te r io re s , son siempre c lé r ig o s  quie 
nes se dedican a te n e r  p rá c tic a s  sexuales con la s  mujeres de 
su c írcu lo  e sp ir itu a l*  Un hecho d ife re n c ia l básico es que -  
en lo s  alumbrados de Extremadura eran lo s  varones lo s  maes
t ro s  e s p ir i tu a le s ,  m ientras que en estos supuestos alumbra
dos valencianos, es una mujer l a  m aestra y guía e s p ir i tu a l  
del grupo*

La excesiva fa c ilid a d  con que e l  grupo e s p ir i tu a l  
de G ertrud is Tosca se desmorona y desentiende de sus creen
c ia s , induce a pensar que l a  doctrina  que se defiende e s tá  
todavía en una fase  de construcción* Algunos de lo s  p r in c i
pios te ó ric o s  que vemos defender ex is ten  sólo en la  mente de 
alguno de lo s  in teg ran te s  del grupo, m ientras que e l  re s to  
de sus compañeros mantiene grandes escrúpulos y rece lo s  per 
sonales* Solo a s í  podemos comprender que, cuando una voz más 
au to rizada  esp iritu a lm en te , a l  menos más que la  de lo s  mis
mos c lé r ig o s  componentes del "conventículo” , empieza a ver
t e r  negras sombras sobre lo  que e l grupo cree y hace, éste  
se convence fácilm ente de sus e rro res  y busca una fórmula -  
poco traum ática para in te n ta r  s a l i r  bien lib rad o s  de sus ne 
fa s ta s  experiencias e sp ir itu a le s*

c) La heterodoxis d o c tr in a l del "conventículo” de -  
G ertrud is Tosca*

Muchas dudas nos a sa lta ro n  cuando lleg ó  e l  momento 
pie te n e r que c a l i f i c a r  la s  conductas y do c trin as  de l a  beata 
Juana Asensi y de l f r a i l e  mercedario Pablo Cenedo, cuyos — 
procesos in q u is i to r ia le s  estudiamos en páginas anteriores*E n 
e l caso de Fray Pablo Cenedo, considerábamos que p a rec ía  — 
claro  que no se le  podía c a l i f i c a r  de alumbrado} o tro s  ep í
te to s  o ju ic io s  cuadraban b ien a  l a  conducta sorprendente — 
del f r a i l e  m ercedario, pero nunca, e l de alumbrado*Respecto 
a l a  beata  Juana A sensi, aunque con muchos reparos, acepta
mos c a l i f i c a r l a  de alumbrada porque veíamos en su manera de 
comportarse algunas a fin id ad es con la s  de lo s  alumbrados pro
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cesados y condenados como ta le s  en Extremadura en 1579 y* — 
también, porque e l  mismo tr ib u n a l in q u is i to r ia l  que l a  juz
gó y condenó l a  ti ld a b a  como alumbrada. Ahora, a l  te n e r  que 
e n ju ic ia r  l a  dootrina de l "conventículo*' e s p i r i tu a l  va lenc ia  
no liderado  por G ertrudis Tosca, desaparecen muchas de núes 
t r a s  dudas y rese rvas a n te r io re s . Creemos que l a  c a l i f ic a 
ción de alumbrados cuadra bien a es te  grupo de e s p ir i tu a le s  
valencianos* Evidentemente, en e l  grupo e s p i r i tu a l  de G ertru 
d is  Tosca no se dan fielm ente todas la s  d o c trin a s , n i  todos 
lo s  comportamientos que se daban en e l  heterogéneo grupo de 
personas consideradas como alumbrados por e l  Edicto de Tole 
do de 1525 por una p a r te , y por o tra , tampoco acontece lo  -  
mismo s i  decidimos comparar a l  grupo valenciano con e l  más 
homogéneo de alumbrados extremeños condenados en 1579* A pe 
sa r de todo, son p e rcep tib le s  en lo s  t r e s  grupos a lud idos, 
algunas semajenzas. Mayores, en tre lo s  alumbrados valenc ia
nos capitaneados por G ertrud is Tosca y lo s  alumbrados ex tre  
meños. Más d ifu sas , en tre  lo s  alumbrados valencianos y los 
alumbrados de Toledo de 1525#

No es ahora e l  momento de vo lver a a n a liz a r  en pro 
fundidad la s  d ife re n te s  acepciones h is tó r ic a s  que e l  termino 
alumbrado tien e '. Algunas p rec isiones hicimos ya en e l  cap í
tu lo  primero de nuestro  tra b a jo . Séanos sólo perm itido d ec ir 
que algunas de la s  m anifestaciones de l a  e sp ir i tu a lid a d  h is  
pana desde 1525 hasta  1687 son en ju ic iadas como alumbradas 
y q u le t i s ta s .  Ni s iq u ie ra  estamos convencidos que e l  alum— 
bradismo y e l  quietismo sean una desviación degenerada de la  
m ística  verdadera del recogimiento (172). Sí parece evidente 
que, tan to  e l  alumbradismo como e l quietism o, entendidos am 
bos como fenómenos heterodoxos, están  fuertem ente vinculados 
a l a  e s p ir i tu a lid a d  m ís tica  ortodoxa y no precisam ente coin 
cidiendo siempre con lo s  momentos más b r i l la n te s  de é s ta . Al 
menos, no podemos r e f e r i r  esto  n i en e l caso de la  bea ta  -  
Juana A sensi, n i  en e l del grupo de G ertrud is Tosca, y es -  
harto  dudoso que se pueda hacer con e l  quietismo m olinosis- 
t a .  Los t r e s  fenómenos e s p ir i tu a le s  aludidos acaecen en mo
mentos de escasa b r i l la n te z  de la  m ística ; s i  b ien , en e l  -  
caso de Miguel Molinos, su "Guía E s p ir i tu a l” cubre por s í  -
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so la  uno de io s  momentos más so b resa lien te s  de l a  m ís tica  -  
u n iv e rsa l.

Aceptamos como evidente que l a  e sp ir i tu a lid a d  t i e  
ne un fu e rte  a rra ig o  so c ia l en e l  s e n t i r  hispano y, desde -  
e s ta  perspectiva* a l  margen de períodos de mayor o menor b r i  
l la n te z ,  creemos que fenómenos considerados h e ré tico s  como 
e l  alumbradismo y e l  quietism o, y o tro s  menos graves, simple 
mente heterodoxos,* se re p ite n  con in u s itad a  frecuencia  den
tro  de l a  e s p ir i tu a lid a d  hispana. La razón de ésto  parece -  
muy c la ra 1. La experiencia  e s p ir i tu a l  es una experiencia  in 
d iv idua l; por ta n to , d ifíc ilm en te  encorsetable en normas — 
p re fab ricad as . Por e l lo ,  a pesar de todos lo s excelen tes l i  
bros de e s p ir i tu a lid a d , a pesar de todos lo s  p e lig ro s  rea 
le s  o im aginarios que l a  In q u is ic ió n  y l a  propia Ig le s ia  — 
tr a ta n  de e v i ta r ,  b as ta  con que una simple persona dé un — 
paso más ade lan te  en su experiencia e s p ir i tu a l  in d iv id u a l, 
para que, automáticamente, caiga en la  heterodoxia, en l a  -  
h e re jía  o en cua lqu ier o tro  desviacionism o. Un somero a n á li  
s i s  de la s  creencias de lo s  españoles de lo s  s ig lo s  XVI y -  
XVII dem ostraría , como también es p ercep tib le  hoy, l a  ex is
te n c ia  de numerosísimos grupos de personas heterodoxas e , -  
in c lu so , h e re je s  a lo s  a lo s  ojos de l a  I g le s ia .  Precisamen 
te  por eso, tien en  tan to  in te ré s  lo s  alumbrados de Toledo, 
Extremadura y A ndalucía, e l  quietismo m o lin o sis ta , lo s  ca
sos p a r tic u la re s  de algunos como e l  de la  beata  Juana Asen- 
s i  y , también, e l  grupo e s p ir i tu a l  de G ertrudis Tosca. En -  
todos e l lo s ,  de manera más o menos b r i l l a n te ,  más o menos -  
p re c isa , más o menos escandalosa, hay un rasgo común, l a  — 
búsqueda de un camino e s p ir i tu a l  p a r t ic u la r  que, s in  p re ten  
der a le ja r s e  de lo s  caminos más estereo tipados y ortodoxos, 
acaba por tra sp a sa r lo s  alejándose de e llo s  y provocando la  
p o s ib ilid ad  de un p e lig ro  h ip o té tico  re a l  de enfermar l a  or 
todoxia o f ic ia l  de cua lqu ier momento h is tó ric o '. Por eso fue 
ron perseguidos, procesados y condenados, y, por eso, siguen 
teniendo hoy tan to  in te ré s  h is tó rico *

Desde la  a n te r io r  p erspec tiva , démosles lo s  nombres 
que queramos. Tanto la  beata Juana Asensi como e l  grupo es
p i r i t u a l  de G ertrud is Tosca se ca rac te riza ro n  por su p a r tic u
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larism o a la  hora de enfocar e l tema de b u s  experiencias es 
p i r i tu a le s ,  Su ca rac te rizac ió n  fue negativa a lo s  ojos de -  
l a  o rtodoxia, y por e s ta  razón fueron procesados y condena
dos* En últim o térm ino, lo  que e s tá  fuera  de dudas, es l a  -  
ex is ten c ia  de algunas s im ilitu d es  en tre  e l grupo de G ertru
d is  Tosca y lo s  alumbrados de Toledo y Extremadura, Ig u a l
mente, aunque por s e r  más ta rd ío  no lo  analicemos ahora, mu 
chas s im ilitu d es  ex is ten  también en tre  todos estos grupos y 
e l  quietism o m o lin o sis tá .

E l p rin c ip io  básico del cual p a rte  l a  heterodoxia 
d o c tr in a l de l grupo de G ertrudis Tosca afirm a que e l  alma ha 
de re n d ir  su voluntad a la  voluntad de Dios tan to  a lo  per
misivo como a lo  v o litiv o *  Este p rin c ip io , culminante den
tro  de l a  e sp ir i tu a lid a d  m ís tic a , permite a l  alma tra n s fo r
marse en Dios y d e if ic a rs e . Algunos de nuestros mejores es
c r i to re s  m ístico s  narran  de manera sublime e s te  momento.Así, 
Francisco de Osuna, en e l  “Tercer Abecedario” , nos dirá* — 
“Llegándose e l hombre desta  manera a Dios, se hace un esp í
r i t u  con é l ,  por un trocam iento de voluntades, que n i e l  -  
hombre qu iere  o tra  cosa que lo  que Dios qu iere , n i Dios se 
ap a rta  de l a  voluntad del hombre, más en todo son a  una, co 
mo la s  cosas que perfectam ente están  un idas, que ca s i se — 
niegan de s i  y se conforman totalm ente a un te rc io*  Lo cual 
acontece en e s te  negocio donde s i  an tes Dios y e l hombre te  
n ían d iversas voluntades, después concuerdan en uno, s in  — 
quedar ninguno descontento” (173)* Más ade lan te , en o tro  pa 
sa je  de e s ta  misma obra, a l  r e f e r i r s e  a l a  unión de volunta 
des en un e sp íritu *  Osuna esc rib e : “Este darse e l  hombre a 
p ios y Dios a l  hombre es una dádiva tan  perfectam ente dada 
que, cuando se da, parece que Dios e s tá  en e l  hombre todo y 
enteramente* Quiero d ec ir  que s i  l a  fe  no alumbrara a l  hom
bre que tie n e  a Dios, cuasi d i r í a ,  que en s í  incluye Dios -  
todo y fuera  de esto  no e s tá , Vese e l  alma de l ju s to  tan  — 
lle n a  de Dios, que le  parece ponerle término l a  pequeñez de 
sus pechos, como de verdad E l sea in term inab le. La dádiva 
con que algunas veces se dan la s  personas recogidas a Dios 
es asimismo tan  copiosa, que ninguna cosa guardan para s í ;  
en t a l  manera que pierden la  elección  y la  voluntad, y por
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e l  mucho acordarse y darse a  Dios están  de s í  tan  olv idadas, 
como s i  no fuesen” (174)*

Al ig u a l que Francisco de Osuna, también San Juan 
de l a  Oruz n a rra  e s ta  s in g u la r aventura de l a  transform ación 
del alma en Dios por l a  voluntad! "Pero sobre es te  dibujo -  
de fee (San Juan se r e f ie r e  a l  conocimiento que e l alma t í a  
ne de Dios por e l  entendimiento) ay o tro  dibuxo de amor en 
e l  alma de e l amante, y es según l a  voluntad, en la  qual de 
t a l  manera se dibuxa l a  fig u ra  del Amado, y tan  conjunta y 
vivamente se r e t r a ta  en é l  quando ay unión de amor, que es 
verdad d ex ir que e l  Amado vive en e l amante y e l amante en 
e l  Amado* Y t a l  manera de semejanza haze e l  amor en la  tra n s  
formación de lo s  amados, que se puede d e z ir  que cada uno es 
e l  o tro  y que entrambos son uno* La razón es porque en la  -  
unión y transform ación de amor, e l  uno da posessión de s í  — 
a l  o tro , y cada uno se dexa y trueca por e l o tro , y a s s í  ca 
da uno vive en e l  o tro , y e l  uno es e l o tro , y entrambos — 
son uno por transform ación de amor" ( 1 7 5 )*

S i ya r e s u l ta  d i f í c i l  l a  comprensión de estos tex  
to s  de dos de nuestros más afamados m ísticos para la s  perso 
ñas e s p ir i tu a le s  más experimentadas, parece lógico  suponer 
que, aq u e lla s  o tra s , poco avezadas en l a  do c trin a  m ís tic a , 
pudieran d e r iv a r  de e llo s  conclusiones erróneas* Porque, s i  
según se nos d ice , lleg ad a  e l  alma a su punto más sublime, 
unidad y transform ada en Dios, d e ificad a , según algunos au
to re s  e s p ir i tu a le s ,  hecha uno con El por e l  amor, l le g a  a -  
ta n ta  p erfecc ión , fácilm ente se puede c o le g ir  de é s to , que 
e l alma ya no puede pecar* Por tan to , de ig u a l modo que lo s  
qlumbrados de Toledo, dentro de lo  que Márquez afirm a es e l  
sistem a de voluntades de é s to s , llegaban a l a  conclusión de 
que " e l  amor de Dios en e l  hombre es D ios", y e s te  amor "or 
dena a l a  persona de t a l  manera que no puede pecar" (176)* 
Asimismo, también dentro de lo  que podríamos llam ar es e l  -  
sistem a de voluntades de l grupo e s p ir i tu a l  de G ertrud is Tos 
ca, de manera más burda, se afirmaba que "se ha de re n d ir  -  
nuestra  voluntad a l a  voluntad de Dios que aunque sea en co 
sa de pecado tan to  lo  adverso como lo  próspero que se passe 
por e llo  precisam ente porque Dios lo  ha ordenado, y s i  es -
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malo p esa rle  de l a  ofensa de Dios por bponerse a a su d iv i
na vo luntad , y amar aque lla  mesma voluntad conque Dios ha -  
perm itido que suceda e l  pecado11 (177)#

D ejarse a l  amor de Dios, e l  "dexamiento", es qui
zás l a  fórmula que a n iv e l vulgar mejor s irv a  para reconocer 
a  lo s  alumbrados de Toledo# Ahora b ien , s i  lo s  alumbrados -  
c a s te llan o s  se dejaban a l  amor de Dios porque ese amor era 
e l que "ordenaba"* a l a  personal a d ife ren c ia  de e l lo s ,  e l  -  
"dexamiento", convertido ahora en "rendimiento" por e l  c írc u  
lo  e s p ir i tu a l  de G ertrudis Tosca, no supone e l  abandonarse 
a l  amor de Dios, sino a una persona p re c isa  y muy p a r tic u 
lar#  Es, pues, G ertrudis Tosca quien, ttendida previamente a l  
amor de D ios, d e ificad a  podríamos d e c ir , cum pliría e l  papel 
de l a  d iv in idad , haciendopecab les la s  acciones de lo s  demás 
componentes de su círculo# Sólo de e s ta  forma tie n e  pleno -  
sentido l a  afirm ación de José Torres, cuando confiesa  que -  
é l  c re ía  que la s  acciones que rea lizaban  no contravenían n i 
l a  fe  c a tó lic a , n i  la s  doctrinas de l a  Santa Madre Ig le s ia ,  
n i l a  voluntad de Dios; an tes a l  co n tra rio , todas la s  accio 
nes eran m e rito ria s  y p e rfec ta s  estando gobernados e s p ir i— 
tualmente por G ertrud is Tosca, "a quien te n ía  por M aestra,r**
y te n ía  tiendida su voluntad pareciéndole a l to  camino e l  del 
dicho rendim iento" (178)#

Algunos a r tíc u lo s  del Edicto de Toledo de 1525 ha 
cen re fe re n c ia  a l a  animadversión de lo s  alumbrados c a s te l la  
nos por determinadas p rá c tic a s  re lig io sa s  ec lesiásticam ente  
bien a rra ig ad as  en e l pueblo.# Rechazo a la s  oraciones p a r t i  
cu lares ( a r t ‘# 22), a lo s  ayunos y pen itenc ias  (a rt*  27), a 
l a  guarda de lo s  mandamientos (a rt#  43)* etc# (179)* Todas 
es ta s  p rá c tic a s  re lig io s a s  tienen  poco sentido  dentro del -  
universo e s p i r i tu a l  de lo s  alumbrados c a s te lla n o s . Del mis
mo modo, en tre  lo s  supuestos alumbrados valencianos de 1668, 
sobre todo en l a  re lac ió n  ex is ten te  en tre  G ertrudis Tosca y 
su ah ijad a  Jo se fa  Oliment, se percibe una c ie r ta  r e s is te n 
c ia  a determinadas p rá c tic a s  e sp iritu a le s#  En este  sen tido , 
G ertrudis Tosca t r a t a  de d e s te r ra r  de su ah ijada  e s p ir i tu a l  
la  a s is te n c ia  a p lá t ic a s  y sermones, la  d isposic ión  volunta 
r i a  a l  ayuno, l a  a s is te n c ia  a la  Ig le s ia  por la s  ta rd e s , etc#
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Ahora b ien , una d ife ren o ia  su s tan c ia l separa a lo s  alumbra
dos de Toledo y a es te  pequeño grupo ta rd ío  de supuestos — 
alumbrados valenc ianos, pues, m ientras lo s  primeros niegan 
e l v a lo r e s p i r i tu a l  de e s ta s  p rá c tic a s  devocionales, lo s  s£ 
gundos no le s  niegan su v a lo r, sino que supeditan  e l  mismo 
a la  voluntad expresa de la  maestra G ertrud is Tosca* Es de
c i r ,  sólo cuando G ertrudis ordena que se hagan p rá c tic a s  de 
vocionales, es cuando é s ta s  alcanzan su pleno sen tido  e s p ir i  
tu a l  (180).

La moderna h is to r io g ra f ía  sobre lo s  alumbrados de 
Toledo tien d e  cada vez más a d e sm itif ic a r l a  leyenda sobre 
la s  l ic e n c io sa s  conductas sexuales de é s to s , tra tando  de no 
confundir lo s  elementos anecdóticos con lo s  te ó r ic o s . Hoy -  
en d ía , l a  mayoría de lo s  h is to riad o re s  que han investigado 
e l  tema de lo s  alumbrados cas te llan o s  niegan la  ex is ten c ia  
de p rá c tic a s  sexuales l ib re s  dentro de es te  grupo. Lo hacen, 
a pesar de que en e l a r t íc u lo  cuarenta y cuatro  del Edicto 
de Toledo de 1525, se recoge una proposición segán la  cua l, 
lo s  alumbrados ca s te llan o s  decían que " lo s  tocam ientos y ma 
lo s  pensamientos no se abían de desechar, sino ab racarlo s e 
tom arlos por carga e i r  con e s ta  cruz a d e la n te . . ."  (181)*. -  
F rente a l a  escasa im portancia que la  tem ática sexual tie n e  
en tre  lo s  alumbrados c a s te lla n o s , es te  aspecto tie n e  un pro 
tagonismo fundamental en lo s  supuestos alumbrados v a len c ia 
nos de 1668, h as ta  e l punto, de que e llo s  se desvinculan t£  
talm ente de sus homónimos cas te llan o s  y se acercan, tan to  en 
sus planteam ientos p rác tico s  como te ó ric o s , a lo s  alumbrados 
extremeños condenados en L lerena en 1579*

Los aspectos sexuales tien en  un esp ec ia l pro tagonis 
mo dentro d e l sistem a e s p ir i tu a l  sustentado por lo s  alumbra 
dos de Extremadura. Los maestros e s p ir i tu a le s  extremeños -  
" ten ían  deshonestidades" con sus h i ja s  de confesión, no re 
catándose en a firm ar e l buen f in  e s p ir i tu a l  que guiaba sus 
acciones! "y que le s  decía no se r  aquello  pecado cuando aque 
l ío s  tocam ientos se hacían para ayudallas a l le v a r  lo s  t r a 
bajos y a f l ic io n e s  que pesaban en lo s  e je rc ic io s  que le s  en 
señaban" (182)i "confesó haber tenido aquellos tocamientos 
deshonestos con la s  beatas sus h i ja s  de confesión, entendien
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do y creyendo no se r  pecado por hazerlo  y r e c ib ir lo  d e lla s  
con in tención  de conso larlas y a l iv ia r la s  de la s  ra b ia s  y -  
an s ias  y o tro s  sentim ientos que ten ían  en la  oración y e je r  
c ic io s  de la  dicha sec ta” (183); 11 estupró y llev ó  su v irg in i  
dad a muchas bea tas  sus h i ja s  de confesiónf d ic iéndo les no 
se r  pecado e l b e sa lla s  y ab raza lla s  y lo s  o tro s  ac to s impú
dicos que con e l la s  te n ía ” (184)'* Estos t r e s  ejemplos i lu s 
tra n  b ien  acerca de l a  im portancia que lo s  aspectos sexua
le s  ten ían  dentro del sistem a e s p ir i tu a l  de lo s  alumbrados 
de Extremadura*. En lo s  t r e s  casos c itad o s , lo s  ac to s sexua
le s  son rea lizad o s  con una f in a lid ad  m an ifiesta  de consuelo 
e s p ir i tu a l  y , entendidos a s í ,  no sólo suponen no in c u r r i r  -  
en pecado, sino que, además, son ú t i l e s  para a lcanzar l a  — 
perfecc ión  e s p i r i tu a l .

Tampoco para lo s  supuestos alumbrados valencianos 
de 1668 eran pecado lo s  actos sexuales que rea liz ab an . Ahora 
b ien , en tre  lo s  alumbrados de aquí y lo s  extremeños hay a l 
gunos m atices d ife re n c ia le s  que conviene te n e r  presen tes.E n 
ambos casos, son lo s  maestros e s p ir i tu a le s  quienes p o s ib i l i  
ta n  l a  im pecabilidad de lo s  actos sexuales. No es que estos 
ac to s no sean pecado, sino que l a  re a liz a c ió n  de lo s  mismos 
con determinadas personas y encaminados a un f in  e s p ir i tu a l  
su p e rio r , lo s  hacen no se r pecado. Entre lo s  alumbrados de 
Extremadura, l a  im pecabilidad viene dada por lo s  m aestros -  
que son "san to s” , y por la  f in a lid a d  buena de anhelar una -  
mayor perfección  e s p ir i tu a l  y un consuelo y a l iv io  para — 
”la s  arabias y an sias  y o tros sentim ientos” habidos en l a  — 
oración . Por su p a r te , en e l  caso de lo s alumbrados de aquí, 
donde la s  an s ias  y la s  rab ia s  no están  p resen tes , l a  impeca 
b ilid a d  es sólo un don espec ia l concedido por Dios a l a  mae.a 
t r a  G ertrud is Tosca. E lla  es la  que, teniendo ya rendida to  
talm ente su voluntad a Dios, estando d e ificad a , no puede pe 
c a r . Es, pues, e l la  quien tien e  t r a to  sexual con sus h ijo s  
e s p ir i tu a le s  cuando qu iere , pues, habiendo ”Dios depnsitado 
y vaciado en e l la  su omnipotencia” , podía "hacer que cual
q u ie r cosa fuesse l í c i t a  aunque de s í  fuesse p e c a d o . A d j e  
más, lo s  ac to s  sexuales consumados con G ertrudis Tosca no -  
sólo son l í c i t o s ,  sino que también Son un medio para a lean -
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zar la  perfección  e sp ir itu a l*  Esta idea e s tá  tan  a rra igada  
dentro del grupo valenciano que a sus componentes no le s  — 
d isp lace  p re sen c ia r la s  cópulas de G ertrudis con lo s  varones 
de su grupo y lleg an  a c re e r , en algunos casos, que median
te  dichas cópulas se sacan almas del purgatorio  (185)#

La e r r á t ic a  conducta d o c trin a l de lo s  alumbrados 
extremeños y del grupo e s p ir i tu a l  de G ertrudis Tosca, y la  
ex is ten c ia  de algunos rasgos comunes en ambos grupos, nos -  
permite una breve d ig resión  m ental, que consideramos de in 
terés*  La continencia  sexual a que están  obligados lo s  c lé 
rigos por su m in is te r io , y e l  observar que siempre son c lé 
rigos quienes transgreden  su voto de castidad  en a ras  de un 
f in  e s p ir i tu a l  su p erio r, nos induce a pensar en s i ,  realmen 
te ,  en esto s casos, conviene hab lar de una f in a lid a d  e s p ir i  
tu a l  como exp licación  de la  ro tu ra  del voto de ca s tid ad , o 
s i ,  simplemente, e l  f in  de una mayor perfección  es una tapa 
dera u t i l iz a d a  por algunos para dar alenda su e lta  a sus más 
prim arios deseos humanos* Poco cambia l a  cuestión  s i  en e l 
grupo de supuestos alumbrados valencianos es una mujer quien 
cumple e l  papel de m aestra e sp ir itu a l*  Tanto en e s te  grupo 
como en e l de Extremadura son lo s  c lé r ig o s  m i enes ejecu tan  
lo s  ac tos sexuales con sus h i ja s  e s p ir i tu a le s  o con su maes 
tra*  Por ta n to , l a  duda de s i  es verdaderamente a u té n tic a  -  
la  e s p ir i tu a lid a d  de lo s  grupos de alumbrados valenciano y 
extremeño no acaba de d is ip a rse  totalmente* Unicamente, e l  
comprobar de manera re ite ra d a  la  ex is ten c ia  de esto s ejem
plos dentro de l a  h is to r ia  de la  e s p ir i tu a lid a d , l a  presen
c ia  en muchos de esto s grupos de una doctrina  más o menos -  
es tru c tu rad a , y l a  buena fe  que, o rig inariam ente, guía a to  
dos esto s e s p i r i tu a le s ,  nos hace continuar pensando que re a l  
mente es un f in  e s p ir i tu a l  e l  que guía sus conductas* Y — 
E llo , a pesar de l a  manera, a veces burda, con que esto s  gm  
pos nos e x p lic ita n  la s  razones que lo s  impulsan a l a  p rá c ti  
ca de sus ac to s licenciosos*  Gon todo e l lo ,  no pretendemos 
negar l a  e x is ten c ia  de doctrinas e sp ir i tu a le s  b ien e s tru c tu  
radas en lo s  grupos de alumbrados y también de q u ie t is ta s  -  
( tan to  en e l  grupo más puro de alumbrados de Toledo, como en 
e l quietismo de Miguel Molinos, s i  hacemos omisión de toda
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l a  p a ra fe m a iia  de acusaciones sobre l ib e r t in a je  sexual con 
la s  coxales se ha pretendido d estru irlo s»  ex is ten  ta le s  doc- 
t r i n a s ) » donde se recomendaba a la s  almas que caminaban por 
l a  senda e sp ir itu a l»  que no se in q u ie ta ran  por lo s  propios 
pecados» y que no desecharan o ie rto s  malos pensamientos» s i  
no que lo s  consideraran como una pesada carga» y con e llo s  
continuaran su camino de perfección confiados en l a  m iseri
cord ia  divina» Obviamente» s í  que ex is ten  d o c trin as  a s í  en 
l a  h is to r ia  de l a  esp iritu a lid ad »  pero en c a s i todas e llas»  
" la  aceptación  de l a  l ib e r ta d  sexual puede comprenderse tan  
b ien  o mejor como e l  resu ltado  de m otivaciones puramente re  
l ig io s a s  que como e l de motivaciones sexuales; como que se 
t r a t a  de encontrar medios» no de pecar, siho de obtener l a  
sa lvac ión , sólo que considerando e l  pecado como un dato de 
l a  n a tu ra leza  imposible de e lim inar. Una in te rp re ta c ió n  de 
e s te  género supone que se ha reconocido en la  n a tu ra leza  e l 
ámbito abandonado s in  esperanza a l  poder d iab ó lico , y que -  
l a s  ac tiv id ad es  tonaúrales, cualesquiera que sean, se tien en  
por h o s t i le s  a Dios; y por e llo  mismo» habrá de adm itirse  -  
que e l verdadero cu lto  a Dios se l le v a  a cabo cuando e l  a l 
ma se emancipa to talm ente de sus v ínculos cam a le s  y anima
le s ;  en esto  co n s is te  precisam ente e l  id e a l de pasividad" -  
( 186).

O tros rasgos heterodoxos p resen tes en e l  grupo de 
G ertrud is ¡Tosca, y comunes a lo s  alumbrados extremeños son: 
e l  escaso v a lo r  que se da a guardar e l  s ig i lo  de l a  confe
sió n , l a  poca im portancia que la  m editación sobre l a  Humani 
dad de C ris to  tie n e  en e l  camino e s p ir i tu a l ,  l a  creencia de 
que l a  h o s tia  sacramentada se conservaba por un espacio más 
o menos la rgo  de tiempo án la s  personas y, por ta n to , se de 
b ía  adorar a  la s  personas a quienes esto  le s  acaecía , e tc .
En resumen, muchas s im ilitu d es  de doc trina  y de p rá c tic a s  eei 
p i r i tu a le s  encontramos en lo s  alumbrados extremeños y e l  gru 
po de G ertrud is Tosca. Los cien  años de tiempo que separan 
l a  vida h is tó r ic a  de lo s  dos grupos no son óbice para que -  
ambos lleguen  a  s im ila res  soluciones en sus experiencias es 
p i r i tu a le s .  Todo permite suponer que e l camino hacia l a  he
terodoxia es un camino escasamente o r ig in a l y , salvo algunas
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p ecu lia ridades  p ropias en cada grupo heterodoxo» e l  re s to  de 
la s  experiencias se re p ite n  continuamente en todos e llos*S in  
s e r  necesario  remontarnos a  lo s  tiempos primeros de l a  Ig le  
s ia ,  desde lo s  cá ta ro s  h as ta  lo s  d ife ren te s  ejemplos de alum 
brados españoles» e l  quietismo» y o tro s  heterodoxos» hay un 
in te n to  siempre repe tido  de buscar un camino p a r t ic u la r  para 
l le g a r  a una mayor perfección* En todos lo s  casos citados» 
e l  f in a l  siempre es e l  mismos l a  condena por una Ig le s ia  po 
co p red isp u esta  a  co n sen tir  que se ponga en duda su e s tru c tn  
ra  je rá rq u ica  y , por tanto» siempre v ig ila n te  para c o r ta r  -  
desde sus orígenes cu a lqu ier in ten to  de desviación d o c tr in a l 
que se produzca* Así ocurrió  siempre» y a s í  acaece también -  
ahora con esto s supuestos alumbrados valencianos* Los proce 
sos incoados con tra  mosén Remigio Choza y con tra  mosén José 
Navarro son una excelente m uestra de todo ésto*

d) E l proceso in q u is i to r ia l  con tra  mosén Remigio Cho
za*

• -  Antecedentes de l proceso*

La prim era n o tic ia  quería  In q u is ic ió n  de V alencia 
tie n e  del grupo e s p ir i tu a l  de G ertrudis Tosca le  l le g a  por 
e l testim onio  v o lu n ta rio  de Teresa Benajes» e l  d ía  11 de — 
mayo de 1668* Ya sabemos que e s ta  mujer no p erten ec ía  exac
tamente a l  grupo» s i  bien» te n ía  l a  ra ra  h ab ilid ad  de encon 
t r a r s e  p resen te  en todas la s  reuniones d e l grupo* E l t e s t i 
monio de Teresa Benajes contenía acusaciones graves y» a pe 
s a r  de ello» e l  grupo de G ertrudis t r a tó  de u t i l i z a r l a  para 
que t e s t i f i c a r a  de nuevo s in  lan za r acusaciones p a rticu la re s*  
Teresa acudió a  l a  In q u is ic ió n  por segunda vez e l  d ía  8 de 
junio de 1668* Ahora» amplió su declaración  a n te r io r  e» in 
cluso» contó a l  t r ib u n a l  lo s  in ten to s  del grupo por u t i l i 
z a r la  (187)•

Los dos testim onios de Teresa Benajes» unido a a l  
gunos av a ta re s  p a r tic u la re s  que h ic ie ro n  posib le  que e l  gru 
po se d ie ra  cuenta de lo  e r rá tic o  de su proceder» movieron 
a  G ertrud is y lo s  demás a  auto denunciarse a  l a  In q u is ic ió n
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por medio de una te rc e ra  persona • El elegido fue e l  Arcedia 
no B a lle s te r , c a lif ic a d o r  d e l Santo Oficio* B a lle s te r  se pre 
sentó an te  e l  tr ib u n a l de l a  Inqu is ic ió n  e l  d ía  9 de junio 
de 1668# A l l í  acudió con un papel ya e s c r i to  donde , s in  ex
cesivos d e ta l le s ,  se contenían todos lo s  e rro re s  de l grupo» 
E l e s c r i to  de B a lle s te r , dado que después nos centraremos 
exhaustivamente en la s  acusaciones, defensas y declaraciones 
de Remigio Choza,- tien e  tin in te ré s  re la tiv o , no obstan te  nos 
in te re sa  r e s a l ta r  dos datos del mismo*

En prim er lu g a r, en e l  punto número d iez d e l e sc r i 
to  de B a lle s te r  e l  grupo de G ertrudis hace constar que todas 
sus p e rip ec ia s  provienen de l a  "ceguedad” de G ertrud is Tos
ca y de haberse dejado i n f l u i r  por e l  licenc iado  Torres y •  
por Remigio Choza* Sin embargo, esto  no s e r ía  más que la  — 
consecuencia f in a l  de irnos hechos, cuyo o rigen , según la s  dje 
c la rac iones  de l grupo, fueron ”la s  conferencias que han te n i  
do con e l  Doctor O liver en su casa donde acuden d ife re n te s  -  
personas de ambos sexos” • En dichas reuniones, G ertrud is ha 
b ía  oído d e c ir  a  O liver, "que luego d escu b riría  Dios un ca
mino de fe  ignorado de muchos e sp iritu a le s*  Y que é l  dezía 
que desde su casa convertía  la s  almas en Judíos* y a s s í  — 
mismo que havía sa lid o  b ien de lo  mucho que en l a  In q u is i
ción se havía e sc r ito  con tra  é l ,  y que Dios guardava a l a  -  
dicha G ertrud is para grandes cosas con o tra s  proposiciones 
a e s te  tono , y que a sá í l e  pareció  que e s te  era  e l  camino -  
nuevo d e l rendim iento, y de m o rtif ic a r la  en e s ta s  sen su a li
dades, qx;e no le  serv ían  de deley te  sino de tormento a  que -  
te n ía  ta n ta  aversión , y t a l  concepto del reca to  que porque 
v i ó que c ie r ta  Señora tuvo asido  de l a  mano gran ra to  a l  Dr* 
O liver, abominó d e llo  y a s s í  l e  parec ía  que en castig o  de -  
haber culpado l a  llan eza  del Dr .O liver siendo tan  san to , la  
llevava  Dios por e s te  camino de tan to  rendim iento haziéndo- 
la  passar con tra  su gusto por ta le s  obscenidades, y m iserias 
y que aquesto s e r ía  algo de aq ue llas  grandes cosas para que 
l a  guardava Dios según dezía e l Dr*Oliver a quien an tes  ha
v ía  comunicado pero no por confessión porque e l  no confie— 
ssa , y d ize que es porque no qu iere” (188) •

En segundo lu g a r, es conveniente p re c isa r  que, a
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p arte  de todos lo s  in teg ran te s  del grupo ya citados» con la  
presen tación  d e l e s c r ito  de l Arcediano» se de la tan  también 
una c riad a  de G ertrudis de nombre María» o tra  c riad a  de la  
madre de G ertrud is llamada también María» dos h i ja s  de Ger 
trud is»  y una t a l  U rsula Belmont que es h i j a s t r a  de V icenta 
Giberto*

En suma, e l  e s c r ito  d e l Arcediano B a lle s te r  s i r 
vió a l  grupo de G ertrud is para autodenunciarse a l a  In q u is i 
ción y, también, para que é s to s , s in  negar l a  gravedad de -  
lo s  hechos de que se declaran  ac to re s , in ten ten  im p licar en 
lo s  mismos a l  Dr*01iver* Precisam ente, e l  mismo Dr.Juan Bau 
t i s t a  O liv er, beneficiado de l a  Ig le s ia  parro q u ia l de San -  
Miguel de V alencia, que tan to  protagonismo había ten ido  en 
e l  proceso de Fray Pablo Cenedo v is to  con an terio ridad*  E l 
mismo O liver que había ten ido  ya problemas con la  In q u is i
ción y que, a l  parecer, no habiendo escarmentado de su con
ducta in q u is i to r ia l ,  plenamente convencido de la  r e c t i tu d  -  
de su camino e s p i r i tu a l ,  continuaba guiando esp iritua lm en te  
a un grupo amplio de personas en Valencia (189)*

• -  Primeros testim onios de mosén Remigio Choza,

MosáiRemigio Choza, beneficiado én l a  Ig le s ia  Ma
yor de V alencia, V icario  anteriorm ente de l a  parroquia de -  
San M iguel, n a tu ra l  de l a  Puebla de Benaguacil, de 35 afíos 
de edad, se presen tó  voluntariam ente en l a  In q u is ic ió n  de -  
Valencia e l  8 de A b ril de 1669 (190)* Choza no p re ten d ía  — 
o tra  cosa, sino confesar sus e rro res  y ex p lica r la s  razones 
que le  habían impulsado a e llos*

El origen  de lo s  e rro re s  cometidos por Choza e s tá  
muy c la ro : haber ten ido  "concepto tan  ciego de l a  san tidad  
de una mujer llamada G ertrudis T osca* .., que juzgó que l a  -  
dicha G ertrud is te n ía  poder y facu ltad  de Dios para dispen
sa r  en lo s  p receptos divinos e c le s iá s tic o s , y que cu a lqu ier 
cosa que e l l a  dixese se podía hacer***" (191)* Creyendo es
to , acep ta , s in  im portarle  demasiado l a  fa lsedad  o v e ra c i
dad de lo  que cree , e l  re s to  de la s  cosas que se l e  propo
nen* No sé p lan tea , a n iv e l m oral, s i  lo  que hace es bueno
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o malo; in c lü so , no duda en a p o rta r  más e rro res  a l  grupo» cu 
yo origen sólo cabe a t r ib u ír s e lo s  a él»

Remigio Choza cree y acepta que G ertrud is es una 
m ujer santa» pero la  razón de e s ta  santidad Tiene determina 
da por un hecho m arav illoso t l a s  especies sacram entales se 
conservan en e l  pecho de G ertru d is . Unicamente ósto» cuya ve 
raeidad  es confirmada por l a  misma Gertrudis» perm ite funda
mentar l a  san tidad  de ésta» y que l a  misma sea aceptada por 
todos lo s  in teg ran te s  d e l grupo.

Las especies sacram entales se conservan en e l  pe
cho de G ertrudis» esto  hace san ta  a e s ta  mujer y» por ello» 
Choza l a  besa en la s  manos» en l a  cara  y en lo s  pechos. Acep 
t a  que se encienda una lámpara en su casa. Le rev e la  e l s i 
g ilo  de la  confesión . Le da dinero para mantener l a  lámpara 
encendida. Le da la s  lim osnas de la s  m isas. Cree que G ertru 
d is  s ie n te  e l gozo que la  Virgen María tuvo en l a  encarna
ción  d e l Verbo y que tie n e  c ien c ia  in fu sa . Finalmente» no -  
t ie n e  inconveniente en r e a l iz a r  ac to s deshonestos con Ger
tru d is  Tosca» inc lu so , en lugares sagrados. (192).

Todas la s  p e rip ec ia s  de mosén tien en  un origen y 
un f i n a l .  Desde l a  Pascua de R esurrección, h as ta  l a  f e s t iv i  
dad d e l Corpus de 1668, fecha en lia  cual Remigio y José To
r r e s  le  piden a l  Arcediano B a lle s te r  que in tervenga denun
ciándoles a l a  In q u is ic ió n . Antes de dar e s te  paso, fue ne
cesario  que e l  f r a i l e  capuchino Fray Francisco de V alencia, 
hermano de G ertrud is Tosca, v e r t ie r a  se r ia s  dudas sobre la s  
creencias y p rá c tic a s  de l grupo. Las palabras de Fray Fran
cisco  crearon incertidum bre en e l  ánimo de Choza. Este co
menzó a te n e r  escrúpulos y buscó e l re fug io .de  un confesor 
para descargar su conciencia . E l confesor escogido fue e l  -  
Doctor O liv er, quien no tuvo ninguna d if ic u lta d  en c o n f ir
marle a Choza que la s  cosas en la s  que c re ía  eran e rro res  y 
la s  mismas eran competencia de l a  In q u is ic ió n . Después de -  
é s to , ya s in  d ila c ió n , Choza, junto  a Torres, acudió a l  Ar
cediano B a lle s te r  para que é s ta  l e s  denunciara a l a  Inqui
sic ió n  (193)#

En la  declaración  de Choza ante lo s  inqu isido res 
se deja  en trev er que l a  posición  personal de l c lé r ig o  den—
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t r o  del grupo e s p ir i tu a l  de G ertrudis es» cuanto menos» anw 
bivalente# S i por una parte» mosén Choza de ten ta  un c ie r to  
liderazgo  en e l  grupo» disipando dudas» fomentando nuevas * 
creencias» hablando s in  reca to  de sus experiencias sexuales 
con Gertrudis» etc#; de o tro  lado» nos encontramos con un -  
c lé r ig o  escasamente le trad o  en la s  cuestiones de su m iniste 
rio» ciego en acep ta r l a  san tidad  de G ertrud is y» extrafíamen 
te  cobarde» pues» sin tiendo  escrápulos por sus actos» se — 
m uestra incapaz de buscar a a lgu ien  que le  ac la re  y p rec ise  
l a  re c ti tu d  o i l i c i t u d  de sus acciones# Al fina l»  la  pasién 
ciega que Choza s ien te  por Gertrudis» pasién que seguimos -  
dudando que fu e ra  de índole e s p i r i tu a l ,  le  l le v a  a confor
marse una conciencia laxa en l a  cual caben todos lo s  despro 
p é s ito s  cometidos* Cémo s i  no in te rp re ta r  que una persona -  
como Choza» mínimamente preparada en la s  cuestiones morales 
y en l a  d o c trin a  de l a  I g le s ia ,  creyera y acep tara  que la s  
enseñanzas de G ertrudis y la s  p rá c tic a s  con e l la  rea liz ad as  
no eran c o n tra r ia s  a  l a  d oc trina  de l a  I g le s ia .  Una de dos, 
o l a  in c u ltu ra  d o c trin a l de Choza alcanzaba co tas sublimes 
o, por co n tra , a  Choza le  importaba poco lo  l í c i t o  o i l í c i 
to  de sus a c to s , y sélamente p re tend ía  desahogar sus pasio - 
n es, refugiando é s ta s  en una p retend ida d octrina  e sp ir itu a l#  
Creemos que e s ta  segunda in te rp re ta c ió n  se a ju s ta  más a l a  
re a lid a d  y , a p a r t i r  de e l la ,  se hacen más comprensibles pa 
r a  nosotros la s  re s ta n te s  actuaciones de mosén Choza#

Las acusaciones con tra  mosén Choza#

Desde e l  11 de mayo de 1668, fecha en que l a  In 
q u is ic ió n  de V alencia tie n e  n o tic ia s  de l grupo e s p ir i tu a l  de 
G ertrudis a trav é s  del testim onio vo lu n ta rio  de Teresa Bena 
je s ,  h asta  1672, l a  In q u is ic ió n  estuvo recogiendo declara
ciones a d ife re n te s  tes tig o s#  Finalm ente, e l  f i s c a l  del San 
to  O fic io , analizados lo s  testim onios recogidos, consideró 
que Choza era  culpable de una s e r ie  de d e li to s  que lo s  ha
c ían  "afectadam ente i l lu s o ,  in ju r io so , impío, tem erario , ye 
hementemente sospechoso en l a  f e ,  sa c rile g o , s o l ic i ta n te  en 
la  confesión sacram ental, y revelan te  del s ig i lo  de la  confe
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Balón, e inourso en la s  penas de lo s  Sagrados Cánones, y ha 
dicho proposiciones pericu lo  s í  simas in  f id e , y de hereg ía  -  
p a lia d a , y o tra s  en que se hizo h e res ia rca  docmatizante" • -  
P or todo e l lo ,  e l  f i s c a l ,  s in  renunciar a  acusarle  más fo r
malmente después, pedía a l  t r ib u n a l que Choza fuera  a r r e s ta  
do, sus bienes secuestrados y encarcelado en la s  cá rce le s  -  
se c re ta s  del Santo O ficio (194)*

La p e tic ió n  del f i s c a l  fue atend ida por lo s  inqui 
s id o res; Choza ingresó en l a  c á rc e l e l  3 de marzo de 1672 -  
(195)* A p a r t i r  de estos momentos, in ic ia rá  su p a r t ic u la r  -  
p e rip e c ia  personal en l a  In q u is ic ió n , l a  cual le  conducirá, 
t r e s  años después, ya sentenciado, a  una muerte temprana -  
en 1675# Entre una fecha y o tra ,  quedan toda una s e r ie  de -  
actuaciones procedim entales de l a  In q u is ic ió n  que, paso a pa 
so , iremos analizando ahora*

El 6 de septiembre de 1674, estando ya p reso , Cho 
za fue conducido a presencia  de lo s  in q u is id o res . En e s ta  -  
audiencia  no afíadió nada a su prim era dec la rac ión , lim itán 
dose a r a t i f i c a r  lo  lo  contenido en aq u e lla  (196)*

El f i s c a l  de l a  In q u is ic ió n  in ic ió  su lab o r acusa 
to r ia  una vez que Remigio se hubiera ra tif ic a d o  en sus te s — 
tlmonios# Cincuenta y t r e s  acusaciones, precedidas de una -  
la rg a  r e ta h i la  de términos acusa to rio s graves y con un f i 
n a l no menos im presionante, componen e l  tra b a jo  minucioso -  
del f i s c a l ,  en e s té  caso, Don Luis Alvarez Araujo.

"El f i s c a l  de es te  Santo O ficio  comomiA^or proce
da an te  V#Sas. paresco, y premiso lo  necesario , oriminalmen 
te  acuso a  Mosén Remigio Choza, p re sb íte ro , V icario  de l a  -  

NY glesia P arro q u ia l de e s ta  Ciudad de V alencia, y n a tu ra l de 
l a  Puebla de Venaguaqil, preso en e s ta s  C árceles S ecre tas: 
e l qual siendo C hristiano  Bautizado y confirmado havido y -  
tenido por t a l ,  y gogando de la s  g rac ias  y p re rro g a tiv as  — 
que gozan lo s  demás e h r is tia n o s , yngrato a tan to  b ien : y de 
puesto e l  temor de Dios, y salvación de su alma olvidado de 
e l estado S acerdo tal que p ro fesa , y en m enosprecio  de l a  -  
re c a ta ^ Ju s tie ia  que en es te  Santo T ribunal se adm in istra; -  
debiendo te n e r , c re e r  y enseñar buena y sana doc trina  en to  
do conforme, a  n u estra  Santa fe  c a tó lic a ; no lo  ha hecho, -
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an te s  en su contravención* ha tenido» creído  y persuadido a 
d ife re n te s  personas» fa ls a s  proposiciones y errores» y come 
•tido d e li to s  de t a l  calidad» que l e  hazen» tem erario  a fe c ta  
damente» yluso» vehementer suspectus in  fide» sacrilego» te  
merario# Suspectus in  f id e : scandaloso de h e re jía  p a liad a , 
Impío» s o l ic i ta n te  en l a  Confesión Sacramental» suspectus -  
l e v i t e r  in  f id e :  in ju rio so , reve lan te  de e l  syg ilo  Sacramen 
t a l ,  suspectus in  fide'* pericu losíssim o in  fide* h e re je : he 
re s ia rc a :  dogmatisante: de que en general le  acuso, y en — 
p a r t ic u la r  en l a  fonna y manera s ig u ien te* • *M ( 1 9 7 )#

A renglón seguido de es te  formal encabezamiento* 
siguen cincuenta y t r e s  proposiciones, cuyo a n á l is is  d e te rn i 
do s e r ía  p r o l i jo ,  y que, por ta n to , tratarem os sumariamente 
de resumir* A fic ionarse , c re e r , dar que pensar a lo s  demás, 
p e rsu ad ir, aconsejar, conocer cam alm ente, hab lar mal de — 
o tra s  personas, a lab a r, te n e r  mala conciencia, terquedad y 
contumacia, in co rreg ib le  y p e r tin a z , e tc* , son todos e llo s  
térm inos que continuamente se re p ite n  en la s  acusaciones del 
f i s c a l ,  quien de e s ta  forma t r a t a  de desmenuzar a l  máximo -  
todos lo s  comportamientos anómalos de Choza*

Haberse aficionado a  una mujer y c ree r ciegamente 
todo lo  que e l l a  decía , es l a  primera de la s  acusaciones —• 
de l f isc a l*  Tras e l la ,  cincuenta y dos aousaciones más nos 
tra e n  de nuevo a l  presente asuntos ya conocidos como: l a  — 
oreencia en la s  especies sacram entales, l a  lámpara y e l  d i
nero para m antenerla encendida, lo s  o lo res encendidos, lo s  
besos, q u ita rse  e l  sombrero en presencia  de G ertrud is, per
suad ir a l  marido de la  m aestra, c ree r en e l  poder de Gertru 

vd is  para d ispensar en lo s  preceptos div inos y e c le s iá s tic o s , 
ac to s cam a le s  que no eran pecado, ac to s cam ales  en d ife 
ren te s  lu g a re s , mayor poder de G ertrudis que e l  Sumo P on tí
f ic e ,  p e rsu ad ir a o tro s lo s  e rro res  prop ios, mayor v ir tu d  -  
de G ertrud is que la  que tuv ieron  lo s  san tos, facu ltad  de — 
G ertrudis para hacer l í c i t o  e l  hom icidio, co n su lta r casos -  
de confesión s in  guardar e l  s ig i lo  debido, etc* (198)* En -  
d e f in i t iv a , ca s i todos lo s  e rro res  en lo s  que había in c u rr í  
do mosén Choza* Sin embargo, en e s ta  exhaustiva re lac ió n  no
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están  recogidos todos lo s  temas abordados por e l  f isc a l*  Al 
gunos de lo s  que fa lta n , merecen un a n á l is is  más detenido*

porque nos a c la ra  algunos puntos sobre la s  in ic ia t iv a s  sexua 
les*  l a  idea que hasta  ahora teníamos, es l a  de que Gertru
d is  se plegaba a lo s  an to jos sexuales de lo s  c lé r ig o s  de su 
grupo s in  demasiados escrúpulos* Frente a e s ta  opinión, la  
acusación octava nos muestra que hay un in ten to  evidente por 
p arte  de Choza de s a t is fa c e r  sus personales impulsos sexua
l e s ,  a pesar de l a  oposición de G ertrudis Tosca, ayudándose 
del recurso  f á c i l  a una supuesta mayor santidad* "Ytem le  -  
acuso a es te  reo , que en una ocasión que dicha c ie r ta  perso 
na mujer estaba en l a  cama, e s te  reo l a  quiso besar en la s  
manos a que se r e s is t ió  l a  dicha c ie r ta  persona, y es te  reo 
l a  dixo, que no te n ía  remedio, que era  luz  de Dios e l que -  
se rend iesse  y pasase por aquello , y a la s  in s ta n c ia s  que -  
este  reo l a  h izo , consin tió  l a  besara en la s  manos***H ( 1 9 9 )# 

Por su c a rác te r d o c tr in a l, l a  acusación v e in t is ie  
te  también merece destacarse* La meditación de l a  Humanidad 
de C ris to  e ra  paso obligado para todos aquellos que querían 
aden trarse  por lo s  caminos de la  contemplación m ística* To
do aquel que se a le jab a  de este  camino se exponía a censu
ras por p a r te  de la  ortodoxia, por eso, no es ra ro  observar 
cémo e l  f i s c a l  in q u is i to r ia l  acusa a Choza por d e c ir le  a — 
una mujer de su grupo, Mque av ía  un camino de divinidad,que 
es camino de fe ,  y que lo s  que iban por e s te  camino, no — 
avían de m ezclar l a  humanidad para m editarla ; sino para —  
c re e r la  y adorarla* • *lf (200)* Completa e l  tema re fe rid o  a -  
la  a n te r io r  acusación, e l  que contiene l a  número t r e in ta .  -
v

En e l l a ,  e l  f i s c a l  acusa a Choza por d e c ir le  a l  hermano de 
G ertrud is, Mque e llo s  seguían un camino ex trao rd inario  que 
Dios le s  av ía  enseñado y que dicho e c le s iá s tic o  sólo seguía 
el camino común** *M- (201)•

en evidencia l a  preparación in te le c tu a l  de mosén Choza. E l 
tema es ahora e l  s ig i lo  de l a  confesión* Mosén Choza consi
deraba que no había trasg red ido  e l s ig i lo  a l  re v e la r  a Ger*- 
tru d is  algunos casos de c a su ís tic a  moral* E l f i s c a l ,  por —

La acusación octava del f i s c a l  merece destacarse

En la  acusación cuarenta y ocho, e l  f i s c a l  pone -

/  c ñ /
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co n tra , acusará a Ghoza de mala conciencia, porque "usando 
de sus cau te las  afirm a que no es m ateria  opuesta a l  s ig i lo  
de l a  Confessión l a  que reveló  a  l a  dicha c ie r ta  persona -  
muger, por s e r  pecado ageno y no propio de e l  pen iten te  que 
l e  ha confessado, cuya proposición es f a ls a ,  y e s te  reo de
v ía  saber por l a  obligación de su o fic io  de V icario , que no 
sólo  se v io la  e l  syg ilo  Sacramental quando e l  confesor reve 
l a  e l  pecado propio de e l  p e n ite n te , sino también e l  ajeno 
que ha confesado quando es te  se exp lica para que e l  confe** 
so r venga en conocimiento de l a  m alic ia  que puede ten e r e l  
propio pecado*• (202)*

Finalmente, en la s  acusaciones cincuenta y una y 
cincuenta y t r e s ,  e l  f i s o a l  acusa a mosén Choza de terque
dad y contumacia, a s í  como de in co rreg ib le  y pertinaz* En -  
e l  prim er caso, porque en su audiencia v o lu n ta ria , Choza d i 
jo , ,fcon grande a rro jo , que siempre av ía  entendido que por 
averse delatado de sus e rro re s , por medio de te rc e ra  perso
n a , e l  santo tr ib u n a l huviera usado con é l  de l a  m isericor
d ia  que acostumbra u sar con lo s  espontáneos, y quando mucho 
pudiera s e r  reprehendido, o castigado secretam ente; pero — 
que la  p r is ió n  que se av ía  hecho de su persona le  era  muy -  
sen sib le  y que ya era forma de castigo  grave (a  su o f ic io ) ,  
y se h a ría  público e l  hecho de su p ris ió n * •*"• Seguramente, 
Choza c re ía  que acongiéndose a su fuero e c le s iá s tic o , y a -  
su condición de espontáneo» l a  In q u is ic ió n  le  d ispensaría  un 
t r a to  de favor* No estaba en lo  c ie r to  e l  c lé r ig o , pues co
mo b ien  le  recuerda e l  f i s c a l ,  con su comportamiento, Choza 
"m anifiesta  e s ta  inovedienoia a lo s  ju s tif ic a d o s  procedimien 
to s  de e s te  santo tr ib u n a l; pasando a  hazer ju ic io  en l a  ma 
t e r i a  que es reo , atendiendo más a l a  conservación de e l  — 
c ré d ito , que a l a  salvación de su alma teniéndose por espon 
táneo, siendo an sí que quando se d e la tó , ya estaba delatado 
en es te  Santo O ficio; y se avían publicado sus d e li to s  con 
averíos llegado  a saver o tra s  personas que no eran cómpli
ces en e llo s* • (203)*

De in co rreg ib le  y p e r tin a z , es acusado Choza por 
e l f i s c a l  en l a  acusación número cincuenta y tres*  Esta es 
una acusación que forma p a rte  más de lo s  formulismos in q u i-
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s i to r i a l e s ,  que de l a  re a lid a d . A pesar de sus testim onios , 
e l  f i s c a l  continua pensando que Choza se guarda algunas co
sa s . Importa poco que no sea verdad l a  acusación del f i s c a l ,  
su obligación consiste  en averiguar toda l a  verdad, y a es
te  f in  se d ir ig e  e s ta  acusación form al.

El trab a jo  del f i s c a l  e s tá  ya ca s i concluido. De 
manera minuciosa, e l  f i s c a l  ha ido acumulando la s  acusacio
nes, en la s  cuales ha recogido todos lo s  d e l i to s  supuesta
mente cometidos por mosÓn Choza. Ya solamente r e s ta  la  con
clusión ; en e l la ,  nada o r ig in a l se contiene, y la s  burocrá
t ic a s  formas ganan e l te rren o  a l a  o rig in a lid ad  de la s  acu
saciones: "Por ta n to , a V. Sas. sup lico , que avida é s ta  re 
lac ió n  por verdadera, o a lo  menos en l a  p a rte  que hace pa
ra  e l  vencimiento de e s ta  causa dec lare  a l  dicho por perpe
tra d o r de dichos d e l i to s ,  y incurso en excomunión mayor. Y 
como t a l  se condene en la s  mayores, y más graves penas, que 
por derecho, motus propios, in stru cc io n es  de e l  Santo O fic io , 
leyes y pragmáticas de estos Reynos están  es tab lec id as  y — 
publicadas. Con observancia con tra  semejantes delinquen tes, 
la s  quales se le  impongan y executen en su persona y v ienes, 
para castigo  suyo y exemplo de o tro s” (204)•

Las defensas de mosén Remigio Choza.

El procedimiento p rocesal de l a  In q u is ic ió n  no de 
jaba margen de tiempo a l  encausado para que és te  pudiera — 
preparar adecuadamente su defensa. Inmediatamente después -  
de s e r le  le íd a s  la s  acusac iones,e l reo se veía  obligado a -  
va r t ic u la r  su defensa. El reo  no d isponía n i  s iq u ie ra  de l a  
ayuda de un abogado defensor en e s ta  fase  del proceso; e s ta  
ba so lo , y debía defenderse solo y de forma inmediata (205). 
Cuando lo s  procesos in q u is i to r ia le s  se etern izaban  y no es
taban c la ra s  la s  razones por la s  cuales e l  reo estaba preso, 
la s  defensas se presentaban muy d i f í c i l e s .  Pero este  no es 
nuestro  caso. Remigio Choza sab ía por qué estaba preso, y -  
sus declaraciones y autodenuncia habían p rov isto  a l  f i s c a l  
de m a te ria l su f ic ie n te  para ac u sa rle . En este  caso, no podía
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a le g a r ignorancia  y, quizás por esof no hizo o tra  cosa s i 
no reconocer su cu lpab ilidad , p re c isa r  y m atizar alguna acu 
eaciÓn, y rechazar o tra s  por no aoomodarse a su gusto l a  — 
forma como estaban redactadas. En suma, adoptó una a c ti tu d  
de pleno reconocimiento de la s  cosas que se le  imputaban y 
su defensa, a  fuerza de reconocer continuadamente su culpa
b ilid a d , se vuelve aburrida y r e p e t i t iv a .

De la s  cincuenta y t r e s  acusaciones del f i s c a l ,  -  
aceptó t r e in ta  y una como verdaderas; cuatro  más eran tam
bién  au té n tic a s  con leves m atices; ocho la s  niega por l a  — 
forma cómo están  redactadas; s ie te  no recuerda lo  contenido 
en l a  acusación o lo  hacer parcialm ente y , finalm ente, de — 
t r e s  acusaciones, Choza oonfiesa su ignorancia , y a c la ra , -  
que su án ica  in tención  era confesar toda l a  verdad y p ed ir 
m iserico rd ia  (206).

Mosén Choza es consciente de que no e s tá  en dispo 
s ic ió n  de d ec la ra rse  inocente o de negar lo s  hechos. E l se 
dec lara  culpable de ca s i todo, y sólo en algunas acusaciones 
in te n ta  descargar su responsab ilidad , acusando a G ertrudis 
de se r  e l la  l a  verdadera culpable y e l  origen de todas la s  
malas acciones. En este  sen tido , en la s  defensas a lo s  ca—

r**
p ítu lo s  acu sa to rio s  s ie te  y once, d irá  que era  G ertrudis — 
quien le s  enseñaba la  mala d o c trin a , e ra  e l la  quien le s  h i
zo c re e r  que en su pecho se guardaban la s  especies sacramen 
ta le s ,  y también fue e l la  quien l e  comentó que José Torres 
la  besaba en l a  boca y te n ía  t r a to  cam a l con e l l a .  Choza -  
se dec lara  culpable de todo esto ; s in  embargo, t r a t a  de de
ja r  c la ro  que e l  origen de e s ta  conducta e r rá t ic a  no puede 
se r le  a tr ib u id a  a é l ,  sino a  G ertrud is, o a José T orres,por 
se r é s te  e l  primero que re a liz ó  e s ta s  acciones. Choza sólo 
se considera culpable de haberse dejado convencer por Ger
tru d is  de l a  bondad pu rificad o ra  de lo s  t r a to s  cam ales con 
e l la  y de haber convencido de e s ta  bondad a José Navarro, -  
pero nunca, de s e r  é l  e l  origen de todo e s to . En su con tra , 
podemos a rg ü ir , que, a pesar de su mayor o menor formación 
d o c tr in a l, no puso reparo alguno a sus t r a to s  cam ales  con 
G ertrud is, dejándose convencer con gran fa c ilid a d  por é s ta  
y por T orres.
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Las defensas concluyen ya, y Choza tan  solo añade, 
'"que e s tá  prompto y sugeto a l a  corrección  de es te  Santo — 
O ficio  y a todo lo  que q u is ie re  disponer de su persona* y — 
<de todo lo  que huviere errado pide perdón y m iserico rd ia  co 
no la  p id ió  en l a  primera confesión espontánea que hizo en 
e s te  Santo O fic io , l a  qual dixo con muchas lágrim as y mues
t r a s  de sentim iento y dolor y ha dicho l a  verdad por e l  ju 
ramento que ha p r e s t a d o * (207)*

Una vez mosén Choza hubo concluido su defensa ,lo s 
in q u is id o res  l e  p id ieron  que nombrara un abogado defensor* 
A sí lo  hizo e l  acusado, nombrando a D«Francisco Joan Conca* 
Después de e s to , Choza volvió de nuevo a l a  cá rce l (208)*

El proceso in q u is i to r ia l  continuó su curso lógico* 
Después de que e l  f i s c a l  y e l  abogado defensor anunciaran -  
que e l  proceso estaba para co n c lu ir, lo s  inqu is id o res  n o t i
fica ro n  a ambas p a rte s  la s  conclusiones* Agotadas e s ta s  fo r  
m alidades, lo s  inqu isido res dieron l a  causa "por conclusa -  
para e l  dicho a r tíc u lo "  de prueba (209)• E l paso s igu ien te  
fue l a  r a t i f ic a c ió n  de lo s  te s tig o s* '‘R atificados lo s  t e s t i 
gos se le  d ieron en publicación sus deposiciones a  la s  cua
le s  respondió, rem itiéndose a lo  que te n ía  confesado desde 
que vino voluntariam ente a este ''Santo O ficio  como lo  demás 
que a confesado en e l  d iscurso de su causa, que todas la s  -  
av ía  echo con deseo de no f a l t a r  en cosa alguna a l a  Verdad, 
y que estava desengañado de lo  desacertado que av ía  andado 
y que se rem itía  a la  piedad deste tr ib u n a l"  (210)*

Pocas objeciones puso Choza a l a  publicación de -  
la s  pruebas* A pesar de todo, todavía a r t ic u ló  algunas de
fensas que no le  s irv ie ro n  para mucho* En su ánimo, Choza -  
sabía que su causa estaba perdida y ya sólo p re tend ía  que -  
e l t r ib u n a l fuera  m isericordioso con él* Su causa estaba ya 
v is ta  para sentencia*

• -  La sen tencia  contra mosén Remigio Choza*

Dos modalidades de sen tencias e x is tía n  en l a  Inqui 
e ic ió n s la  sen tenc ia  con m éritos y l a  sen tenc ia  s in  méritos* 
En e l  segundo caso* de manera breve, se recogía e l  c a rá c te r
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(de l a  f a l t a  y l a  sen tenc ia . En e l  prim er caso» e l  tr ib u n a l 
(exponía ampliamente lo s  d e lito s  del reo» haciendo un repa— 
í s o  exhaustivo de la s  d ife re n te s  p a rte s  de su proceso ( 211) .  
lEgte últim o tip o  de sen tencia  fue e l  que se le  ap licó  a Cho 
sza» s i  bien» en su caso» l a  gravedad de la  pena impuesta se 
tv ío  p a liad a  a l  no o b lig á rse le  a comparecer en auto púb lico ., 
A pesar de todo» como ad v ie rte  Huerga, l a  sen tencia  re v is— 
itió  una c ie r ta  solemnidad (212). Choza fue sentenciado en -  
\un auto p a r t ic u la r  celebrado en l a  misma sa la  de audiencias 
<áei tribunal»  en presencia de lo s  señores inqu is id o res  y de 
Hos re c to re s  de la s  tre c e  parroquias de l a  ciudad de Valen
c i a ,  y de s e is  re lig io so s  confesores pertenec ien te  a d ife — 
irentes órdenes re l ig io s a s . En suma» después de l a  re la c ió n  
pormenorizada de lo s  hechos, y t r a s  l a  form alidad del —  
*"Christi nomine Invocato” , lo s  señores inqu isido res d ije ro n : 
•"fallamos a ten to s  lo s  autos y m éritos de l dicho proqeso que 
e l  dicho Promotor F isc a l provó bien y cumplidamente su acu
sación  y q u e re lla  a s s í  por te s tig o s  como por confesión del 
dicho Mosén Remigio Choza, y an sí damos y pronunciamos su -  
In tenc ión  por bien provada por lo  qual devemos d e c la ra r  y -  
declaramos e l  dicho Mosén Remigio Choza aver sido ere je  t e -  
niendo creiendo, defendiendo y enseñando e rro res  y proposi
ciones h e ré tic a s  contra lo  que tie n e  pred ica y enseña la  — 
sianta Madre Ig le s ia  C athólica Romana y por e llo  aver incu
r r id o  en sen tenc ia  de excomunión mayor y en todas la s  o tra s  
penas e in av ilid ad es  en que caen e incurren  lo s  semejantes 
h e re je s , y en confiscación , y perdimiento de todos sus b ie 
nes lo s  quales aplicamos a l a  cámara y f isc o  de su Magestad, 
y a l  Receptor de este  santo o ff ic io  en su nombre desde e l  -  
d ía  y tiempo que comenzó a cometer lo s  dichos d e li to s  cuya 
declarao ión  en nos reservamos. Y aunque conforme a derecho 
l e  pudiéramos condenar en la s  penas en é l  expresadas e s ta 
b lec id as  con tra  sema jan te s  delinquen tes, más a ten to  que e l  
dicho Mosén Remigio Choza en la s  confesiones que an te nos -  
hizo» mostró señales de con tricc ión  y arrepentim iento  p i
diendo a Dios nuestro  señor perdón de sus d e l i to s ,  y a  nos 
p en iten c ia  con m iserico rd ia  protestando que de aquí adelan te  
quería  v iv i r  y m orir en n tra»  san ta fe  c a th ó lic a , y estava
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prompto a cumplir qualquier p en iten c ia  que por nos le s  fue 
sse impuesta y ab ju ra r lo s  dichos e r ro re s , y haver todo lo s  
demás que por nos le  fuesse mandado (considerando que Dios 
no quiere l a  muerte del Pecador sino que se conv ierta  y v i 
va) s i  a s í  es averio  echo de puro corazón, y que a  confesa
do enteramente l a  verdad no encubriendo de s í  n i  de o tra  per 
sona v iv a , o d ifun ta  cosa alguna queriendo u sar con é l  de -  
m iserico rd ia  le  devemos de ad m itir  y admitimos a re c o n c ilia  
oión; y mandamos que en pena y p en itenc ia  de lo  por é l  he
cho y cometido se le  le a  e s ta  n u estra  sen tencia  con m éritos 
en la  s a la  de nu estra  audiencia delan te  de lo s  m in is tro s  — 
del secre to  y de lo s  Rectores de la s  treg e  parroch ias de es 
t a  Ciudad y de s e is  re lig io so s  confesores de d ife re n te s  re 
lig io n e s  estando en fozma de pen iten te  s in  sanbenito , ab ju  
re  formalmente sus e rro re s , y sea reconciliado  en forma con 
perdim iento de v ienes, y privado d e l exerc ic io  de sus órde
n e s , y d e l B eneficio que t ie n e , y de poder obtener o tro ; y 
le  condenamos a que sea desterrado  por s e is  años de e s ta  d i 
cha Ciudad de V alencia, y de l a  v i l l a  de Madrid, co rte  de su 
Magestad con s e is  leguas en contorno y que lo s  dos primeros 
lo s  cumpla recluso  en un o s p ita l  e l  que le  señalaremos fuera 
d esta  Ciudad y en é l  s e rv irá  a lo s  pobres, y enfermos en lo  
que se le  mandare, y hecha l a  dicha ab juración  mandamos ab
so lv e r y absolvemos a l  dicho Mosén Remigio Choza, y l e  in a -  
b ilitam os para que no pueda ten e r n ¿  obtenga Dignidades, Bje 
n e f ic io s  n i  o fic io s  e c le s iá s tic o s  n i  seg la res  que sean pú
b lic o s , o de honra, n i  tra h e r  sobre s i  n i  en su persona oro, 
p la ta ,  p e r la s , n i  p iedras p rec io sas, n i  seda, chamelote n i  
paño f in o , n i  andar a cav a llo , n i  t ra h e r  armas, no exercer 
n i  u sa r de la s  o tra s  cosas que por derecho común leyes y pre 
m áticas destos Reynos, e in s tru cc ió n  d e l S to*O fficio de l a  
In q u is ic ió n  a lo s  semejantes in á v ile s  son prohividas lo  qual 
todo l e  mandamos que a s s í  haga y cumpla so-pena de impeni
te n te  re lap so , y por e s ta  nu estra  sen tenc ia  d e f in i t iv a  juz
gando a s s í  lo  pronunciamos, y mandamos en estos e s c r ito s  y 
por e llo s  pro tr ib u n a l!  sedendo” ( 2 1 3 )*

La sen tencia  le  fue le íd a  a Choza e l  23 de feb re 
ro de 1675* Casi un mes y medio después, e l  5 de A b ril de -
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1675* s a lió  de V alencia en d irección  a A lican te , cuyo hospi 
t a l  se l e  habla señalado como lu g a r de cumplimiento. Duran
te  muy poco tiempo pudo cumplir l a  pena que se l e  habla se
ñalado# Abrumado por l a  vergüenza o por o tra  causa, mosén -  
Remigio Choza fa l le c ió  en A lican te  e l  26 de mayo de 1675, -  
te n ia  40 años de edad (214)#

e )  é -  E l  p r o c e s o  i n q u i s i t o r i a l  c o n t r a  m o sén  J o s é  N a
v a r r o #

• -  S i n g u l a r i d a d  d e l  p e r s o n a j e #

La fig u ra  de mosén José Navarro destaca de la s  — 
d e l re s to  de lo s  in teg ran te s  del c írcu lo  e s p ir i tu a l  de Ger
tru d is  Tosca# El protagonismo de mosén Navarro es muy margi 
n a l; lo s  contactos que mantiene con e l  re s to  de sus compañe 
ros de aventura son esporádicos y , además, dichos contactos 
están  siempre impregnados de un c ie r to  traumatismo personal# 
P or s i  fu e ra  poco, Navarro, que ya se nos an to ja  e l  más des 
graciado de todos, verá acentuarse su desgracia  personal con 
un proceso in q u is i to r ia l  que es incapaz de doportar y que le  
conduce, t r a s  uno3 años de estan c ia  en l a  cá rc e l, a  un hos
p i t a l  para locos, donde acaba tris tem en te  sus días#

La singu laridad  de Navarro comienza en sus prime
ro s  contactos con e l  c írc u lo  e s p i r i tu a l  de G ertrud is Tosca# 
S i lo s  demás p ro tagon istas  mantienen reuniones asiduas, por 
co n tra , t r e s  simples v i s i ta s  bastarán  para consumar su des
g ra c ia  personal. S i flaco  de preparación d o c tr in a l parece, 
menor preparación demuestra todavía a la  hora del t r a to  fami 
l i a r ,  por no c i t a r  su in s a t is f a c to r ia  asunción del c e lib a to  
c l e r ic a l ,  foco peremne de continuas tensiones para él# Pre
cisam ente, e s ta  tra sg re s ió n  del c e lib a to  se rá  l a  prim era cau 
sa de su perdición# El re s to  de la s  acusaciones que con tra  
é l  lanza e l  f i s c a l ,  sólo son leña que alim enta un fuego que 
ya estaba prendido#

• -  Las audiencias vo lun tarias#

Año y medio después de que e l  Arcediano B a lle s te r
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p id ie ra  audiencia  v o lu n ta ria  a l a  In q u is ic ió n  para denunciar 
a  lo s  in teg ran te s  del c ircu lo  e s p ir i tu a l  de G ertrudis Tosca, 
Mosén Navarro acudió a la  In q u is ic ió n  para autoinculparse» 
Era e l  d ía  11 de a b r i l  de 1671• lo s  señores in q u is id o res  es 
taban en su audiencia de l a  mañana» Ante e llo s  se presentó  
mosén José Navarro; d ijo  que te n ía  t r e in ta  y un años, que -  
era  n a tu ra l  de Valencia y que ostentaba un benefic io  Gn la  
i&Lesia p a rro q u ia l de San Miguel» Tras estos form ales p r e l i  
m inares, comenzó a p re s ta r  testim onio (215)#

Por medio de mosén Remigio Choza, nos d irá  Nava
r ro , supo é s te  de la  ex is ten c ia  de tina mujer llamada G ertn i 
d is  Tosca a quien Dios le  había hecho grandes mercedes. A -  
casade e s ta  mujer iban algunos hombres y m ujeres, y é l  s in 
t i ó  cu rio sidad  por saber lo  que acon tecía  a l l í»  La prim era 
vea que fue 11 se ha lló  turbado de lo s  sen tidos” • G ertrud is -  
adivinó su tu rbación  y le  preguntó s i  te n ía  alguna cosa que 
le  d ie ra  pena, Navarro se s in t ió  a tu rd ido  y no con testó  na
da* G ertrud is le  abrazó y lo  besó d iciéndole ”que te n ía  gra 
c ia  para q u ita r  aquella  turbación” » Esta prim era vez no pa
só nada más» Navarro no s in t ió  ningtín movimiento sensual con 
lo s  abrazos y lo s  besos, tínicamente observó que e l  re s to  de 
lo s  a l l í  p resen tes también abrazaban y besaban a G ertrud is , 
explicándole que lo  hacían ,fpara te n e r  mayor p resencia  de -  
Dios” (216).

Al d ía  s igu ien te  de lo  a n te r io r ,  de nuevo v is i tó  
l a  casa de G ertrud is . Lo hizo , no porque creyera que había 
alguna cosa sobrenatu ral en e s ta  m ujer, s ino , más b ien  por-r 
que recelaba de e l l a .  A pesar de todo, fue a casa de G ertru 
^dis y é s ta  le  preguntó s i  había tenido t r a to  cam a l con a l 
guna mujer» E l l e  respondió negativamente y entonces e l l a  -  
l e  p id ió  que acced iera  a ten e rlo  con e l la ,  pues é s ta  era  l a  
fórmula que Dios u t i l iz a b a  para m o r tif ic a r la . Asimismo, Cho 
za, que también estaba p resen te , lo  convenció de que te n e r 
t r a to  sexual con G ertrudis eliminaba lo s  movimientos sensua 
le s  y no era pecado» La inocencia de Navarro se pone aquí -  
de m anifiesto» Convencido de lo  que l e  acaban de d e c ir , ac
cede a  ten e r t r a to  cam a l con Gertrudis» Consumado é s te ,  Na 
varro  es ob jeto  d e l hazm erreír de todos» Torres le  pregunta
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a G ertrudis como se ha comportado con e l la  y é s ta  le  contes 
ta ,  obscena y extemporáneamente, que Navarro no se rv ía  para 
casado pues, !,e ra  medio capón11. La fru s tra c ió n  personal de l 
mosén debió se r  grande y su experiencia poco s a t i s f a c to r ia ,  
ya que l a  misma noche vuelve a casa de G ertrudis y de nuevo 
tien e  t r a to  ca m a l con e l l a .  En ambas ocasiones, Navarro es 
taba convencido de que era l í c i t o  " ten e r cópula ca m a l con 
dicha G ertrud is por la s  razones dichas” (217)*

La te rc e ra  y ú ltim a v i s i t a  de Navarro a casa de -  
G ertrudis s irv ió  para que a aquél cayera en l a  cuenta de lo  
e r rá tic o  que había sido su proceder. E sta  vez, cuando e l  — 
grupo de G ertrudis se encontraba reunido, acudió a  casa de 
é s ta  su hermano, f r a i le  capuchino. El f r a i l e  mostró su re — 
pulsa a la s  acciones que v e ía  r e a l iz a r  a l  grupo, sobre todo, 
a l a  pub lic idad  que daban a sus a c to s . A pesar de que Ger
tru d is  y o tro s  in teg ran te s  de su c írcu lo  se enfadaron con -  
e l capuchino, r e s u l ta  evidente que la s  palabras de é s te  sur 
tie ro n  efec to , y todos comenzaron a  tomar conciencia de la  
posib le  i l i c i t u d  de sus acciones. Fruto de l a  in tervención  
del f r a i l e  fuá l a  autodenuncia. En e l  caso p a r t ic u la r  de Na 
varro , l a  in tervención  del f r a i l e  s irv ió  para que d e ja ra  de 
a s i s t i r  a la s  reuniones del grupo y m editara l a  p o sib ilid ad  
de i r  a  l a  In q u is ic ió n  a denunciarse.

La in tención  de mosén Navarro de hacemos c re e r  -  
que su conexión con e l  grupo e s p ir i tu a l  de G ertrudis Tosca 
se c irc u n sc rib ió  a t r e s  esporádicas v i s i ta s  nos causa una -  
c ie r ta  ex trañeza. Sin negar l a  veracidad del testim onio  de 
Navarro, no acabamos de comprender cómo pudo l le g a r  a  tan  -  

x a l to  grado de in tim idad en sus re lac io n es con solo t r e s  v i
s i ta s  a casa de G ertrud is . Seguramente, mosén Navarro orga
nizó su testim onio  como una sucesión de v i s i ta s ,  cuando en 
l a  re a lid a d  su re la c ió n  con e l  grupo e s p ir i tu a l  debió s e r  -  
más in te n sa . Lo que s í  parece más c la ro  es que, tra n s c u r r i
do año y medio de acaecer lo s  hechos, l a  memoria de mosén -  
Navarro flaquea , quizás como una especie de avance premoni
to r io  de lo  que se rá  su u l t e r io r  resquebrajam iento m ental.

Fueran t r e s  v i s i ta s  o alguna más, e l  dato es poco 
re le v an te . Lo que importa r e s a l ta r  es l a  creencia  o acepta
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ción de una doctrina e s p ir i tu a l  que te n ía  su fundamento en 
l a  santidad de G ertrudis Tosca* Después, aceptado e s te  p rin  
c ip io , e l  re s to  de la s  acciones van todas d ir ig id a s  a un -  
mismo f in ;  todo es l í c i t o  s i  G ertrudis a s í  lo  confirma* Poco 
importa que lo  que se haga sea extemporáneo o peregrino» es 
su fic ie n te  que G ertrudis lo  mande para que todo quede dentro 
de una leg a lid ad  d o c tr in a l.

Casi un- mes después de su prim er testim onio  volun 
t a r io ,  acudid nuevamente a l a  In q u is ic ió n  (218)* Ahora» su 
v inculación  a l  c írcu lo  de G ertrudis adquiere una dimensión 
nueva* S i en la  primera declaración  daba por sentado que ha 
b ía  sido su amistad con Remigio Choza la  que le  había impul 
sado a i r  a casa de Gertrudis» en e s ta  segunda declaración» 
parece deducirse un gran protagonismo de G ertrudis en l a  — 
conversión de mosén Navarro a su causa* Segdn la  declaración , 
fue G ertrudis quien le  obligó un d ía  a  o f ic ia r  Misa. Asimis 
mo» e l  m agisterio  de G ertrudis sobre é l  y también sobre To
r re s  y Choza se evidencia en e l mandamiento expreso a éstos 
de que no lean  l ib ro s  de devoción y se su je ten  en todo a lo  
que e l la  le s  ordene* En l a  misma d irección  apuntan la s  in s 
tan c ias  de G ertrudis para que lo s  in te g ra n te s  de su grupo -  
abandonen sus guías e sp iritu a le s»  a s í  como lo s  re ite ra d o s  -  
in ten to s  de ésta» que a l  f in a l  fru o tifican »  para que mosén 
Navarro le  p re ste  obediencia. A todo se plegó; s in  embargo» 
Navarro se d is tig u e  del re s to  de sus compañeros porque» aun 
que se p lieg a  a lo s  d ic te r io s  de su m aestra, siempre mantie 
ne grandes recelos y dudas sobre la s  p rá c tic a s  que ve r e a l i  
zar y sobre la s  doctrinas que ve acep ta r a  sus demás compa
ñeros*

Pocas cosas más podemos reseñ ar de la s  d e c la ra d o  
nes v o lu n ta ria s  p restadas por mosén Navarro* La gravedad de 
sus acciones fueron tomadas en consideración por l a  In q u is i 
ción , que decretó su p r is ió n  con confiscación  de sus bienes 
(219)* La orden de Madrid se ejecutó  en Valencia e l  t r e s  de 
marzo de 1672 (220). La c á rce l era una traum ática experien
c ia  para todos, y en e l  caso de mosén Navarro lo  fue mucho 
más todav ía , pues e l  c lé r ig o , incapaz de a s im ila r  mentalmen 
te  su p r is ió n , acabó volviéndose loco*
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• -  Acusaciones d e l F is c a l»

La menor re levancia  de mosén Navarro dentro del -  
c írcu lo  e s p ir i tu a l  de G ertrudis Tosca se pone de m anifiesto  
a l  a n a liz a r  l a s  acusaciones que e l  f i s c a l  elabora con tra  é l .  
S i cincuenta y t r e s  acusaciones fueron n ecesarias  en e l  caso 
de mosén Remigio Choza, solamente d ie c is ie te  acusaciones -  
a g a v illa  e l  f i s c a l  in q u is i to r ia l  con tra  Navarro* E ste hecho 
corrobora l a  escasa responsabilidad  del c lé r ig o , sobre todo, 
como in sp irad o r o teó rico  de la s  d oc trinas  del grupo e s p ir i  
tu a l  d e l que forma parte* En su caso, es un mero e jec u to r -  
de malas acciones, de acep ta r doctrinas fa ls a s  y de poco — 
más. Por eso precisam ente, l a  la rg a  r e ta h i la  de acusaciones 
que aparecían  en l a  causa contra  Remigio Choza se aco rtan  — 
ahora, y s in  menoscabo de su gravedad, quedan reducidas a -  
haber creído  y persuadido a o tra s  personas " fa lso s  dogmas -  
y proposiciones malsonantes con que se ha hecho sospechoso 
de tem erario , sac rileg o , escandaloso, su p ers tic io so  h e re t i 
c a l  con vana observancia, vehementer suspectus in  f id e , he
r e je  con escándalo, contraviniendo a N uestra Santa fee  c a t
hó lica** ."  (221).

Ninguna de la s  acusaciones que e l  f i s c a l  elabora 
con tra  Navarro culpan a éste  de se r  e l  causante de l a  mala 
d o c trin a  d e l grupo. Todas le  acusan de a s e n t i r ,  conocer car 
nalm ente, c re e r , no co n trad ec ir, p e rsu ad ir, etc* El que Na
varro  no confesara todo lo  que sab ía  de sus experiencias en 
su prim era declaración  v o lu n ta ria  es aprovechado por e l  f i s  
c a l  para agravar más sus culpas acusándole ahora de ceguedad 

xy contumacia (222)* La acusación de in co rreg ib le  y p e rtin az  
en p ersevera r en sus d e li to s  y o tro s  que supuestamente e l  -  
f i s c a l  cree que ocu lta , obedece más a un formulismo burocrá 
t ic o ,  comprensible dentro de l funcionamiento in q u is i to r ia l  
que, en e s ta  fa se  del proceso, busca averiguar toda l a  ver
dad de lo s  hechos* Finalmente, para no hacer r e i t e r a t iv a  la  
re la c ió n  de todas la s  acusaciones, escogeremos como m uestra 
de la s  mismas la  acusación ndmero d iec ise is*  E sta  acusación 
üene un c a r iz  e sp e c ia l. En s í  misma, no parece grave, pero 
pone en evidencia la  escasa o nula preparación d o c tr in a l de
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Navarro# quien# a l  s e r le  preguntada l a  D octrina c r is t ia n a  en 
una fase  a n te r io r  de su causa# fue incapaz de responder co
rrectamente* E llo  dié p ie  para que e l  f i s c a l  le  acusara por 
ésto de mala conciencia, presuponiendo lo  a le jado  que v iv ía  
de la  sana doctrina  ( 2 2 3 ) .

• -  Respuestas de Navarro a la s  acusaciones de l 
f i s c a l*

S i un in te ré s  muy re la tiv o  tien en  lo s  ca p ítu lo s  -  
acusa to rio s de l f i s c a l  por no aportam os datos nuevos a lo  
que ya sabemos# no podemos d ec ir  lo  mismo de la s  resp u estas  
que a e l lo s  da mosén Navarro* De nuevo# una marcada d ife ren  
c ia  su b s is te  en tre  es te  proceso y e l  de mosén Remigio Choza. 
Este acepté l a  mayoría de la s  acusaciones lanzadas con tra  é l ,  
como mucho# p rec isé  algunas y# no negé ninguna taxativamente* 
Por contra# Navarro hace una cerrada defensa de su conducta 
y , de d ie c is ie te  acusaciones, niega ocho t o t a l  o parcialm en 
te# acepta unas pocas y la s  re s ta n te s  la s  m atiza de forma -  
exhaustiva (224)•

E l no tien e  c la ro  que haya enseñado o persuadidof*"
a o tro s mala doctrina* Reconoce que G ertrud is le  p id ié  que 
l a  e l ig ie r a  por m aestra y consin tió  en ello# pero 11 esto  fue 
tan  solamente exteriorm ente porque in terio rm en te  no se suge 
té  n i  co n s in tié  en semajente obediencia” * Nosén Navarro t r a  
té  y comunicé muchas veces cosas e s p ir i tu a le s  con G ertrud is 
Tosca# pero nunca lo  hizo ten iéndola como m aestra de su es
p ír itu *  Más ta rd e , se ap arté  de l a  compañía de G ertrudis# -  

vh asta  que# a in s tan c ia s  de Choza o de Torres acudié de nue
vo a casa de é s ta . A ll í  acontenté lo  de que G ertrudis se l e  
sen tara  en la s  r o d i l la s .  E l no recuerda haberse sen tido  tu r  
bado por esto# tampoco que abrazara y besara a G ertrud is y# 
menos adn, que creyera lo  que lo s  demás miembros de l grupo 
afirmaban de que lo s  abrazos y lo s  besos eran "para te n e r  — 
mayor p resencia  deDios" (225)•

Muy im portante nos parece l a  respuesta  que da Na
varro  a  l a  acusacién segunda del f isc a l*  Este l a  susten taba 
afirmando que Navarro Había tenido t r a to  c a m a l con G ertru -
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dis creyendo que dicho acto  no era  pecado sino m erito rio  — 
(226)* E l m atiz puede se r  poco p e rc e p tib le , pero tie n e  su -  
im portancia. Tener t r a to  cam a l ún c lé rig o  con una mujer ca 
sada era , obviamente, una acción mala. Sin embargo, esto  no 
era ninguna h e re jía  y l a  In q u is ic ió n  tra ta b a  con bastan te  be 
nevolencia estos casos* Lo h e ré tico  no era  e l ac to  sexual -  
en s í  mismo, sino l a  creencia de que dicho acto  no solo  no 
era  pecado sino m eritorio* Aquí rad icaba e l  meollo d e l pro
blema. Por eso, l a  defensa de Navarro se d ir ig e  en e s ta  d i
rección . Choza fue quien le  d ijo  a Navarro que G ertrud is — 
le s  hacía  " ta n ta  merced de d a rle s  su cuerpo"* Después, Nava 
rro  fue a casa de G ertrudis y é s ta  le  preguntó s i  había te 
nido alguna vez t r a to  cam a l con m ujeres, a  lo  que é l  con— 
te s tó  negativam ente. Después, volviéndose hacia Choza le  — 
preguntó " s i  aquel acto cam a l quitava l a  honestidad h a llán  
dose éste  en aquella  ocasión con algunos movimientos cam a
l e s ,  y dicho Mosén Choza le  respondió a é s te  que dicho acto  
ca m a l quitava l a  honestidad y és te  movido de l a  respuesta  
d e l dicho Mosén Choza se subió a un quarto a l to  de dicha — 
G ertrud is y tuvo acto  c a m a l . . .  y no se acuerda que nadie -  
le  d ixesse que no tuv iesse  escrúpulo de que fuesse pecado -  
porque de aquel modo l a  m ortifióava nro .Señor y n iega haver 
creído  és te  que e l  acto cam al no era  pecado por lo  que —  
e l la  y o tra s  personas le  havían dicho y que era  m erito rio  y 
pecado e l  no ten e r acto  cam a l con e l l a  como dice e l  capí tu  
lo  porque es falso* (227). Parece obvio que Navarro des-* 
monta l a  acusación del f is c a l ;  é l  se inculpa de una mala ac 
c ión , pero deja  c la ro  que no puede su s ten ta rse  en e l l a  se
gún p rin c ip io  h e ré tic o . Lo malo es que, aceptando como c ie r  
to  e l  testim onio de Navarro, no sólo se resquebraja  l a  acu
sación f i s c a l ,  sino que también p ie rde  todo su sen tido  l a  -  
form ulación d o c tr in a l d e l grupo e s p ir i tu a l  de G ertrud is Tos 
ca, quedando todo reducido a simples p rá c tié a s  lic e n c io sa s . 
Evidentemente, por mucho que Navarro vuelva a  re p e tim o s  — 
que é l  "no creyó^ n i  c ree , n i  c reerá  que fuesse l í c i to "  e l  
ac to  c a m a l, y por mucho que t r a te  de ju s t i f i c a r  su acción 
"por l a  pena que le  davan a  éste  dichos movimientos sensua
le s " ,  l a  re a lid ad  es que no podemos acep ta r como vá lido  su
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testimonio» y como tampoco lo  hizo  l a  In q u is ic ió n  que» ade
más» susten tó  en e s ta  respuesta  dada por e l  c lé r ig o  una nue 
va acusación contra é l  por p e rju ro  y revocante (228).

No creemos que mosén Navarro e s tu v ie ra  muy versado 
en su ti le z a s  doctrinales»  por eso mismo, o nos inclinam os a 
pensar que en estos momentos comienza a dar síntomas de de
s e q u ilib r io  m ental, o de lo  c o n tra r io , se nos hace poco vero 
s ím il su afirm ación de que é l  nunca creyó que e l ac to  cam al 
con G ertrud is fuera l í c i t o ,  "n i tampoco ha creído que lo s  -  
ta c to s  deshonestos con l a  dicha G ertrud is fuessen pecado#• 
Salvo que n u es tra  ló g ica  sea inadecuada para l a  c a su ís tic a  
moral de l momento h is tó r ic o , pensamos que se con trad ice ,pues, 
s i  afirm a que no era l í c i t o  e l  ac to  cam a l con G ertrud is , no 
sabemos a c ien c ia  c ie r ta  qué qu iere  decim os cuando acepta 
como l í c i t o s  lo s  actos deshonestos con ella*  0 una cosa y -  
o t r a ,  porque, de lo  c o n tra rio , como bien confirma nuevamen
te  l a  In q u is ic ió n , nuestro  c lé rig o  vuelve a in c u r r i r  en per 
ju r io  a l  revocar o con trad ec ir su prim era declaración  (229) •

Muchas cosas niega Mosén Navarro en su respuesta  
e s c r i ta  a lo s  cap ítu lo s  acu sa to rio s  redactados con tra  é l  por 
e l  f isc a l#  Negará haber oído que G ertrud is tu v ie ra  p en e tra - 
c ión  de e s p ír i tu s  y que pudiera d ispensar en e l  cumplimien
to  de la s  leyes d iv inas y e c le s iá s t ic a s  (230), negará haber 
persuadido a o tro s de l a  santidad de G ertrudis (231), nega
rá  haber creído  que G ertrud is le  adivinaba lo  que pasaba — 
por su mente (232), negará haber aceptado a G ertrudis por -  
m aestra e s p ir i tu a l  suya (233) t negará haber a s is t id o  a jun
ta s  en l a  c a p il la  de l a  ig le s ia  p a rro q u ia l de San Miguel -  
(234) y , finalm ente, negará l a  acusación que se le  hace de 
no haber dicho toda l a  verdad a l a  In q u is ic ió n  (235)# En de 
f im itiv a , muy pocas cosas acepta Navarro de la s  acusaciones 
f isc a le s#  Acepta que se encendía una lámpara, que G ertrudis 
no te n ía  necesidad de guías e s p ir i tu a le s ,  que se in ten tó  ou 
r a r  l a  ceguera de D# Luis de Galatayud, etc# También, acep
ta r á  la  incrim inación que se le  hace de ig no rar l a  doc trina  
o r ls t ia n a , pero afirmando que, como buen c a tó lic o , cree to 
do aquello  que l a  Santa Madre Ig le s ia  Romana ordena y manda 
que se ha de creer# No hay en sus respuestas  a l ta n e r ía  o me
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nosprecio hacía  e l tr ib u n a l in q u is i to r ia l .  E stá  convencido 
de haber declarado todo loqqe sabe y , humildemente, e s tá  -  
d ispuesto  a a c a ta r  lo  que le  ordenen lo s  señores inqu isido 
r e s .  Solo una única cosa nos continúa preocupando. Navarro, 
como e l  re s to  de lo s  in teg ran te s  del c írcu lo  e s p i r i tu a l ,  se 
autodenuneia a l a  In q u is ic ió n  y , s in  embargo, no se conside 
ra  miembro de l grupo» Esa c a ra c te r ís t ic a  m arginal de Nava
rro  respecto  a lo s  demás, queda paten te  cuando e l  c lé r ig o  -  
afirm a que nunca creyó en l a  san tidad  de G ertrud is , n i  en -  
que a é s ta  se le  conservaran en su pecho la s  especies sacra 
m entales n i ,  por ta n to , "hizo ninguna veneración e x te r io r  -  
de q u ita rse  e l  sombrero, n i  besar la s  manos, pechos n i  cara 
de la  dicha G ertrud is, y s i  alguna vez se qu itava e l  sombre 
ro  era  por su comodidad, porque te n ía  c a l o r . . .H (236). De -  
su  defensa parece desprenderse l a  idea de que estuvo con e l  
grupo de G ertrud is porque ésto  l e  perm itió  s a t is fa c e r  sus -  
i r re f re n a b le s  impulsos sexuales. E l re s to  de la s  supuestas 
d o c trin as  no la s  creyó nunca.

• -  Mosén Navarro camina hacia  l a  lo cu ra .

Algunas contrad icciones su bsisten  en tre  la s  prime 
ra s  declaraciones de Navarro y su u l t e r io r  defensa de la s  -  
acusaciones del f i s c a l ,  pero nada que no pueda se r  fácilm en 
te  explicado y, sobre todo, nada que denote d e se q u ilib rio  -  
m ental. Pero l a  rea lid ad  es que mosén Navarro se va convir*- 
tiendo  en la s  cá rce les  in q u is i to r ia le s  en un se r  extraño y 
m elancólico, h asta  l le g a r  a confirm arse su locura  por l a  — 
 ̂misma In q u is ic ió n . El trecho  de camino reco rrido  por e l  c ié  
r ig o  hac ia  su locura  e s tá  salpicado de pausas, reconocimien 
to s  médicos, continuaciones de su proceso, e tc . Ese trecho  
de camino es e l  que ahora intentarem os desen trañar.

C harles le a ,  en su m agnífica y voluminosa obra — 
"H is to ria  de l a  In q u is ic ió n  Española*,' c i t a  l a  locura  como -  
uno de lo s  atenuan tes que tomaba en consideración l a  Inqu i
s ic ió n  (237). E l santo tr ib u n a l juzgaba a l  loco como i r r e s 
ponsable de sus ac tos y lo  enviaba a un h o sp ita l para que -  
sanase . Pero h asta  l le g a r  a la  confirmación d e f in i t iv a  de -
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l a  locu ra , la s  reg la s  por l a s  que se re g ía  l a  In q u is ic ió n  es 
taban poco defin idas y n i s iq u ie ra  la s  "In stru cc io n es” de — 
1537 y 1561 parecen a p o rta r  medidas c la ra s  y p rec isas  para 
s e r  adoptadas en estos casos por lo s  inquisidores*  Así pues, 
cada caso de h ip o té tic a  lo cu ra  era analizado individualmen
te  por cada tr ib u n a l y la s  conclusiones a que se lleg ab a  no 
siempre eran uniformes* Como norma general, la s  b ru jas  y mu 
chas beatas acusadas de supuesto alumbradismo eran ten idas  
por locas, en o tro s  casos, l a  confirmación de l a  locu ra  exi 
g ía  pruebas harto  complejas y la rg a s , tan to  más s i ,  como re  
conoce e l  mismo Lea, incluso  hoy en d ía  e l  d iagnóstico  de -  
l a  locura es bastan te  oscuro para l a  c ien c ia  actual*  "No ca 
be sorprenderse, pues, de que la  In q u is ic ió n  tu v ie ra  d i f i 
cu ltades para pro tegerse con tra  designios de fraude, que — 
eran frecuentes"* En algunos casos, l a  In q u is ic ió n  se v a lió  
incluso  de l a  to r tu ra  para determ inar l a  locura; s in  embar
go, en l a  mayoría de la s  ocasiones u t i l iz a b a  a  lo s  ca rce le 
ros y a o tro s  de sus funcionarios para que é s to s , después -  
de a te n ta s  v ig ila n c ia s , le  ayudaran con sus informes en la  
detérminaciÓn de l a  locura  de lo s  encausados* A la  posta®, 
admitiendo e l  sistem a procesal v iciado  u til iz a d o  por l a  In 
q u is ic ió n , e l  mismo Lea reconoce como un m érito de l a  Inqui 
s ic ió n  e l  que e s tu v ie ra  siempre d ispuesta  a apurar todas — 
sus p o sib ilid ad es  en lo s  casos dudosos a f in  de determ inar 
l a  cuestión  de l a  cordura del reo (238)•

No parece e x i s t i r  un camino ónico para determ inar 
l a  locura  de lo s  reos presos en la s  cá rce les  in q u is i to r ia 
les*  Además, e l  problema se agravaba para l a  In q u is ic ió n  —

, pues cabía la  p o sib ilid ad  de que e l  loco sanase de su locu
ra , en cuyo caso e l  proceso continuaba h asta  su conclusión 
fin a l*  O tra p o s ib ilid ad  a ten e r en cuenta ( é s ta  aconteció  -  
en e l caso de mosén N avarro), era que e l  loco sanara momen
táneamente de su locu ra . S i sucedía a s í ,  e l  proceso prose
guía, paralizándose posteriorm ente s i  e l  reo vo lv ía  a recaer 
en su enfermedad* Con todo e s to , e l  proceso tend ía  a e te m i 
zarse y l a  In q u is ic ió n , que nunca p arec ía  te n e r  p r is a , ago
taba  todos lo s  recursos a su alcance para conc lu ir e l  caso* 

Las prim eras n o tic ia s  sobre síntomas de d eseq u ili
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b rio  mental en mosén Navarro le s  lleg an  a lo s  in q u is id o res  
valencianos a trav és  de un informe del médico o rd inario  del 
Santo O fic io 9 D.Gerónimo Román» £1 d ía  26 de septiembre de 
1673» D.Gerónimo Román acude voluntariam ente a p resencia  de 
lo s  in q u is id o res  y le s  comunica, "que haviendo v is ita d o  de 
orden del Tribunal a l  preso de l a  l e t r a  M (que es mosén J o -  
seph Navarro) l e  ha hallado con algunos acciden tes que sue
len  seguiftse o acompañar a  d e l i r io  m elancólico, y aunque — 
por aora parece que de algunos d ías  a  e s ta  p a rte  e s tá  mejor 
no ay seguridad en que no inc ida  en dicho accidente" (239) • 

Días después del primer informe médico, e l  13 de 
octubre de 1673, Ambrosio C aste lló , a lca id e  de la s  cá rce les  
se c re ta s  de l Santo O fic io , l e  p a r tic ip a  a l  in q u is id o r D.Her 
menegildo Ximénez Navarro, "que e l  preso de l a  l e t r a  M (que 
es Mosén Joseph Navarro) no quiere oomer n i  tomar lumbre pa 
ra  hazer l a  comida y e s tá  muy melancólico y t r i s t e " .  E l in 
q u is id o r v i s i t a  a l  preso, "y haviéndole hecho v a r ia s  pregun 
ta s  y dicho muchas palabras de consuelo, no respondió o tra  
cosa más que d ec ir : yo no me entiendo, yo no me en tiendo". 
Poco parece que pudo hacer e l in q u is id o r con sus palab ras -  
de "consuelo"; lo  que s í  hizo fue ordenar a l  a lca id e  que l i a  
mara a l  médico del Santo Ofioio^( 240) •

Sorprende un poco la  ce le ridad  con l a  que vemos -  
obedecer la s  ordenes dadas por e l in q u is id o r a l  médico del 
Santo O fic io . Quizás esto  venga a confirm ar l a  idea de que, 
s in  negar la s  c a ra c te r ís t ic a s  rep resiv as  básicas de l a  Inqui 
s ic ió n  y algunos desmanes cometidos a lo  la rgo  de su ex isten  
c ia ,  l a  a c ti tu d  de lo s  in q u is id o res , una vez que e l  reo es ta  

vba encausado, se d ir ig ía  a u ltim ar lo  más rápidamente posi
b le  su proceso. Por ta n to , no re s u l ta  demadiado extraño que 
e l  mismo d ía  de la  v i s i t a  del a lca id e  a l  in q u is id o r y de és 
te  a l  reo , e l  médico d ie ra  su dictamen a l  tr ib u n a l diciéndo 
l e s ,  "que lo s  d ías pasados hizo declaración  que haviendo v i 
s itad o  a  un preso de la s  cá rce les  se c re ta s  de l a  l e t r a  M.hi 
zo re lad ió n  de que estava con algunas señales de sobrevenir 
le  un d e l i r io  m elancólico, y haviéndole Suelto a v i s i t a r  
oy ha reconocido que padece d e l ir io  m elancólico porque des
de ayer acá no a querido comer n i  d e ja rse  p u lsa r n i respon-
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der derechamente a lo  que se l e  preguntaba"• E l médico pro
ponía a lo s  inqu isidores que se le  d ie ra  un a s is te n te  a mo
sén Navarro "para curación de su achaque” (241)*

La p o sib ilid ad  de d a rle  un a s is te n te  o "curador” 
a l  preso estaba contemplada en la s  normas in q u is ito r ia le s#
Al menos a s í  lo  señala Lea re fir ién d o se  a la s  " In s tru cc io — 
nes"de 1561# E sta fig u ra  del "curador" solamente estaba con 
templada en lo s  casos en que lo s  rec lu sos se vo lv ieran  locos 
durante e l  ju ic io  (242)# E sta era  l a  s itu ac ió n  de mosén Na
varro y, por ta n to , lo s  inqu isido res atend ieron  e l  dictamen 
del médico y proveyeron a l  preso de un "curador" en la  per
sona de Fray Juan Girona quien, a l  parecer también se encon 
trab a  preso en la s  cá rce les  in q u is i to r ia le s  (243)•

La fig u ra  del "curador" te n ía  como misión a s i s t i r  
y cu idar e l  reo enfermo y , como bien in tuye Lea, s ig n if ic a 
ba que lo s  inqu isido res no consideraban a l  reo lo  su fic ien 
temente enfermo como para in terrum pir e l  proceso. Así acon
tec ió  en este  caso (244)•

•— El proceso continua.

Los eventuales tra s to rn o s  m entales de mosén Nava
rro  no im pidieron que e l  prooeso in q u is i to r ia l  continuara -  
su curso# El proceso continuó con l a  redacción de nuevos ca 
p ítu lo s  acusa to rio s por p a rte  de l f isc a l#  Previamente, mosén 
Navarro fue requerido por e l  tr ib u n a l para que d ec la ra ra  vo 
luntariam ente nuevas cosas sobre su "negocio"# La respuesta  
negativa de Navarro sé mantuvo a pesar de l a  in tim idación  -  
vde que fue objeto por p a rte  de lo s  in q u is id o res  quienes, de 
una p a r te , le  amenazaban oon nuevas acusaciones, y de o tra , 
tra tab an  de le v a n ta r le  la  moral ad v irtién d o le  que nuevas de 
c larac iones suyas vendrían "muy b ien  a s í  para e l  descargo de 
su conciencia como para e l  breve y buen despacho de su cau
sa que an tes que se le  pusiese dixese l a  verdad según se le  
av ia  amonestado y aora de nuevo se l e  amonesta porque abrá 
más lu g ar de u sar con é l  de la  m iserico rd ia  que en e s te  — 
Sto#O fficio se acostumbra con lo s  buenos co n fiten te s  donde 
no se le  ad v ie rte  que se o irá  a l  S r .F isc a l y se hará J u s t i -
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cia" (245)*
Las advertencias de lo s  in qu isido res no varia ro n  

la  firme posición  del reo* Este se mantuvo en su dec isión  -  
de que no te n ía  ninguna o tra  cosa que d e c la ra r . Así pues, -  
e l  F isc a l se dispuso a cumplir su trabajo*  Acusó a l  reo de 
"recusante de sus confesiones" y de "perju ro  im penitente"1* 
Todo e l lo , por haber confesado primero que era l í c i t o  y me
r i to r io  e l  ac to  cam al con G ertrud is, y después haber a f i r  
mado que dicho acto  era pecado* El f i s c a l ,  por esto s d e l i to s ,  
p id ió  nuevas penas contra Navarro, "mandando an te todas la s  
cosas que e l  reo sea degradado, actualm ente, con l a  solemni 
dad que e l  derecho requ ie re , de todos lo s  derechos que t i e 
ne, y que hecha l a  degradación, sea re la jad o  a  l a  c u ria  y -  
brazo de l a  ju s t ic ia  se g la r  para que le  s irv a  de castig o  y 
a  o tros de ejemplo*••" (246)*

Mosén Navarro a r t ic u la  una defensa acorde con la s  
c ircunstancias*  No es l a  suya una defensa propia de un de se 
qu ilib rado  mental* Al co n tra rio , sensatez y cordura se in 
f ie re n  de sus pa lab ras, muy lóg icas por o tra  p a r te . Un sólo 
rasgo, deb ilidad  de c a rá c te r , bastan te  comprensible en su -  
caso, parece evidenciarse en su personalidad , pues no niega 
sus testim onios c o n tra d ic to r io s ^  solo t r a t a  de j u s t i f i c a r  
e l  porqué de éstos* En este  sen tido , reconocerá que prime
ro declaró  que e l  acto  cam a l con G ertrud is fosca era  l í c i 
to  y m erito rio ; lo  hizo porque en aquellos d ías estaba " tan  
turbado y fue ra  de s í  que no a d v ir tió  absolutamente que e l  
acto  cam al con dicha G ertrudis fuese i l í c i t o ,  y e l  averio  
dicho en dicha confesión v o lu n ta ria , que no era  pecado, fue 
porque en l a  dicha confesión no a d v ir t ió  en d ec la ra rlo * ••"* 
Más ade lan te , "quando lo  negó en lo s  ca p ítu lo s  de l a  acusa
ción", no lo  hizo por revocar l a  verdad, "sino  por d ec la ra r 
que en re a lid a d  de verdad éste  no a creXtta absolutam ente que 
no era  pecado e l  conocer camalmente a  l a  dicha G ertrud is , 
y que solo ha sido turbación  y inadvertencia  que te n ía  en -  
lo s  dos o t r e s  d ías que comunicó a dicha mujer, s in  hacer -  
re f le c s ió n  deliveradam ente de que fuese o no fuese pecado -  
e l  dicho acto  con l a  dicha G ertrud is, que con o tra  cua lqu ier 
mujer siempre a estado y e s tá  en que es pecado conocerla —
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camalmente pero con l a  dicha G ertrudis llevado de lo  que -  
e l la  y e l  dicho Remigio Choza le  dixeron cayó inadvertidamen 
te  s in  pensar que fuese l íc i to »  o ¿ l í c i t o ;  pero cree y con
f ie s a  c la ra  y d istin tam ente que con l a  dicha G ertrudis y — 
con o tra  cua lqu ier mujer no siendo leg ítim a  es pecado m ortal 
e l  conocerla c a r n a l m e n t e . (247)*

Navarro es consciente del c a rá c te r  co n trad ic to rio  
de sus declaraciones. Sin embargo, su deseo ahora es confe
sa r l a  verdad, explicando la  razón de sus contradicciones#
A é l no le  asustan  la s  nuevas penas pedidas por e l  f i s c a l ,  
solo quiere que la  Inqu is ic ió n  comprenda su situación# La -  
ofuscación guiaba su proceder en lo s  primeros momentos; des 
pués, cuando ha tenido l a  oportunidad de re f le x io n a r  sobre 
su conducta, se ha dado cuenta de lo  e r rá tic o  de su proce
der# La fórmula que u t i l i z a  Navarro es leg ítim a , también lo  
es l a  que adopta l a  Inqu is ic ió n  que sobre todas la s  cosas -  
in te n ta  l le g a r  h asta  e l fondo de la s  causas# Por eso, l a  In  
qu is ic ió n  in v estig a  s i  l a  nueva a c ti tu d  de Navarro es o no 
s in ce ra . Podría se r  d isc u tib le  e l  procedimiento in q u is ito 
r i a l ,  pero , en e l  fondo, no estaba su proceder demasiado — 
alejado  de cua lqu ier o tro  de lo s  tr ib u n a le s  de l a  época#

El sigu ien te  paso p rocesal c o n s is tió  en e l  nombra 
miento de un abogado defensor. Navarro " escogió” a D.Fran
cisco  Joan Conca (248)# Entrecomillamos escoger para d e ja r 
constancia de que l a  e lección  del defensor estaba siempre -  
m ediatizada. E l reo se veía  obligado a escoger como defen
so r de su causa a un abogado que más que abogado de l a  defén 
sa era  un funcionario  más de l a  Inquisición# La misión de l 
abogado c o n s is tía  en ayudar a l  reo , pero , en últim a in s tan 
c ia ,  su trab a jo  iba d irig id o  a hacerle  confesar la  verdad# 
Así parecen confirm arlo lo s  estudiosos de l a  In q u is ic ió n  y , 
a mayor abundamiento, es sintom ático que e l  mismo abogado -  
escogido por Navarro fuera  también e l  defensor de mosén Re
migio Choza. (249)•

Mosén Navarro daba señales evidentes de cordura. 
Las do lencias m elancólicas que habían atormentado su mente 
parecían  ya olvidadas# El proceso in q u is i to r ia l  en tra  en su 
re c ta  f in a l .  El 14 de mayo de 1674 es rec ib ido  en audiencia
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por e l  t r ib u n a l .  No tie n e  más cosa que d e c la ra r . E l abogado 
p re s ta  juramento de defender 11 b ien y fielm ente y con todo — 
cuydado y d ilig e n c ia ” a mosén Navarro* Se leen  la s  acusacio 
nes del f i s c a l  y la s  respuestas a e l la s  de Navarro* E l c lé 
rigo  se mantiene firme; niega la s  acusaciones de perju ro  y 
revocante y acepta todas la s  demás, mostrándose p resto  a se r  
piadosamente reconciliado* Los inqu isido res dan la  causa — 
por conclusa y fa lla n  r e c ib ir  a  prueba a  la s  dos partes*  E l 
f i s c a l ,  por su p a r te , pide la  r a t i f ic a c ió n  de lo s  te s t ig o s  
(250)* Ningdn contratiempo parece presuponer que e l  proceso 
se va a v e r alterado* Sin embargo, nuevos acontecim ientos -  
harán que l a  causa no concluya nunca.

. -  La locura ir re v e rs ib le  de mosén Navarro.

Más de cinco meses tardó  l a  In q u is ic ió n  en u ltim ar 
l a  r a t i f ic a c ió n  de lo s  te s t ig o s  contra mosén Navarro. E sta 
tardanza temporal debió hacer m ella en l a  in e s tab le  persona 
lid ad  del reo , quien, incapaz de sopo rta r su c á rce l y su — 
proceso, fue derivando progresivamente hacia  l a  lo cu ra . Locu 
ra  ya p e rcep tib le  para lo s  inqu isido res cuando Navarro fue 
llamado a su presencia e l  17 de botubre de 1674 (251)*

A p a r t i r  de estos momentos, l a  causa in q u is i to r ia l  
de mosén Navarro tien e  un in te ré s  nuevo para n oso tro s. S i -  
hasta  ahora, nos in te resaba  por su p a rtic ip a c ió n  a c tiv a  en 
un "conventículo” e s p ir i tu a l  a cuyo fre n te  estaba G ertrud is 
Tosca, la s  razones de nuestro  in te ré s  son ahora o tra s .  La -  
misma In q u is ic ió n  que comenzó juzgando a  Navarro por d e li to s
contra l a  fe ,  v a r ía  también su proceder y t r a t a  de determ i-
\

n ar su re a l  o f i c t i c i a  lo cu ra . Con la  misma gravedad con — 
que l a  In q u is ic ió n  an a liza  lo s  problemas de heterodoxia,ana 
l i z a  ahora lo s  informes médicos que parecen confirm ar l a  l£  
cura de l reo* Una nueva dimensión, no exenta de in te ré s ,  c£ 
b ra l a  causa in q u is i to r ia l  con tra  Navarro*

Determinar l a  locura  de una persona se nos an to ja  
una ta re a  ardua* Más aán s i  se t r a t a  de d is c e rn ir  s i  l a  lo 
cura es temporal o d e f in i t iv a , s i  es re v e rs ib le  o no, o s i  
es posib le  su curación mediante un tra tam ien to  médico adecúa
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«do. Muchos problemas conlleva es to  y n u es tra  in tención  no 
«consiste en e n tra r  en d isgresiones c ie n t í f ic a s  que, por o tra  
p a r te , se nos escapan. Nosotros sólo pretendemos a n a liz a r  -  
lo s  pasos seguidos por l a  Inqu isic ión  para determ inar l a  lo  
cu ra  de Navarro y ver la s  consecuencias f in a le s  que e s ta  lo 
cu ra  le  comporta.

Al Doctor Juan B au tis ta  Bonuat se le  encargó reco
nocer a Navarro y. dictam inar s i  óste estaba  o no lo co . El -  
Dr. Bonet elaboró un informe con datos empíricos y o tros de 
c a rá c te r  so te rio ló g ic o . Su trab a jo  es e l  re su ltad o  de un -  
continuado seguimiento y estud io  de l a  conducta de Navarro- 
durante quince d ía s , "antes y despuós de l a  conjunción de -  
l a  lu n a . . ."  (252). La conclusión a l a  que l le g a , susten tada 
básicamente en la s  doctrinas de Galeno e H ipócrates, es que 
Navarro e s tá  lo co . Ahora b ien , s i  l a  lo cu ra  parece evidente, 
de lo  que se t r a t a  es de averiguar quó tip o  de locu ra  es l a  
que padece. A es te  f in  camina todo e l  inform e.

Bonet comienza su infoxme dividiendo e l d e l ir io  en 
cuanto a su razón genérica. Le a p lic a  e l  nombre de demencia, 
rechazando e l  de "insan ia" porque bajo es te  nombre no se re  
cogen todas la s  d ife ren c ias  de d e l i r io .  Aceptado e l  nombre- 
de demencia, Bonet c i t a  algunas''de sus d ife ren c ia s  más comu 
nes: " In san ia" , "F a tu ita s" , " S tu l t i t i a " ,  "O bliv io", "Furor- 
u te r in u s" , "U teri S uffoca tio" , "Manía", "M elancolía", e t c . -  
De l a  "m elancolía" se derivan l a  "L ican tro p ía" , " F re n itis " , 
" P a ra f re n it is " , "Letargo", "E biectas", "Carus", "Comma", -  
"C a ta lep sia" , "E p ilep sia" , e tc . (253).

Tras ex p lica r lo  que es demencia y sus d ife re n c ia s , 
Bonet an a liza  ahora la s  señales comunes y p a r tic u la re s  d e l-  
d e l i r io .  El d e l i r io  común se concluye de s e is  seña les . La -  
prim era de lo s ojos y de l a  manera de m ira r, "lo  quales sue 
le n  ten e r profundos, cóncavos, squálidos y privados de aque 
l i a  luz  o splendor n a tu ra l, que suelen te n e r  quanáo sanos y 
o tra s  veces acontece ten e rlo s  t ré m u lo s .. ." .  La segunda señal 
deriva  de la s  p a lab ras , tomando en consideración  su ca lid ad , 
e l  orden y trabazón que tien en  y e l modo con que se hablan. 
Por l a  ca lidad  de la s  palabras podemos conocer a lo s  demen
te s ,  particu larm en te , a lo s  fa tu o s . Por e l  orden con que se 
expresan la s  palabras también se puede co n c lu ir l a  demencia,



674

p o r q u e  e l  q u e  n o  s a b e  e x p l i o a r  l o  q u e  q u i e r e  d e c i r ,  h a b l a  -  
s i n  o r d e n  y  l a s  p a l a b r a s  n o  t i e n e n  c o n e x ió n  e n t r e  s í *  P o r  -  
e l  modo de  h a b l a r  p o d e m o s , a s im is m o ,  a v e r i g u a r  l a  d e m e n c ia ,  

p u e s  " e l  q u e  e s  m o d e s to  y  p r u d e n t e  l a s  p r o n u n c i a  c o n  f e r o c i  
d a d ,  o s i e n d o  a u d a z  y  d e s v e r g o n z a d o  h a b l a  c o n  te m o r  y  m ie d o  
• * . " •  L a  t e r c e n a  s e ñ a l  d e l  d e l i r i o  com ún s e  i n f i e r e  d e  l a  -  
f o r m a  de  c a m in a r*  A s í ,  l o s  d e m e n te s  n o  s e  g u a r d a n  d e  l o s  l o  
d o s  y d e  l o s  p a s o s  p e l i g r o s o s .  Y c u a n d o  c a m in a n  n o  v a n  a l  -  
l u g a r  s e ñ a l a d o  g u ia d o s  p o r  s u  v o l u n t a d ,  s i n o  a d o n d e  l o s  c o n  
d u c e n  s u s  p i e s ,  s i n  m i r a r  d o n d e  p o n e n  é s t o s ,  n o  d o n d e  q u i e 
r e n  i r ,  " y  e s t o  t o r c i e n d o  l o s  o j o s  y  t o d o s  l o s  m ie m b ro s  d e -  
s u  c u e r p o  m o v ié n d o lo s  i n s u l s a m e n t e " .  L a  c u a r t a  s e ñ a l  de  d e 
l i r i o  com ún s e  e x t r a e  d e  e s t a r  p r i v a d o s  l o s  e n f e r m o s  " d e l  
s e n t i d o  e n  to d o  s u  c u e r p o " .  Tom ando e l  p u l3 o  a l  e n fe im o  p o 
dem os a v e r i g u a r  o t r a  s e ñ a l  de  l o s  d e m e n te s ,  p u e s ,  e l  p u l s o -  
d e  l o s  m e l a n c ó l i c o s  e s  " t a r d o  y  r a r o " ,  e n  l o s  m a n i á t i c o s  -  
"m agno  y  v e h e m e n te " ,  e n  l o s  f r e n é t i c o s  d u r o ,  " y  c a d a  d i f e r e n  
c i a  d e  D e m e n c ia  e n  p a r t i c u l a r  t i e n e  s u  p a r t i c u l a r  d i f e r e n c i a  
d e l  p u l s o . . . " .  L a  s e x t a  y  ú l t i m a  s e ñ a l  de  d e m e n c ia  s e  f u n d a  
m e n ta  e n  l o s  e s t a d o s  de  á n im o . B o n e t  s e  e x p l a y a  m ucho a n a l i  
z a n d o  é s t a ,  f u n d á n d o l a  e n  s i t u a c i o n e s  como o l v i d a r s e  de  l a s  
c o s a s  q u e  t i e n e  o b l i g a c i ó n  d e  r e c o r d a r ,  a f l i g i r s e  y  e n f u r e 

c e r s e  e n  l a s  o c a s i o n e s  q u e  s e  d e b e  a l e g r a r  y  a l  r e v é s ,  n o  t e  
m e r  l o  q u e  e n c i e r r a  t e m o r ,  a m a r l a s  c o s a s  q u e  s e  d e b e n  a b o 
r r e c e r  y  a b o r r e c e r  l a s  q u e  s e  d e b e n  a m a r ,  d e s e p e r a r  de  l o  -  
q u e  f á c i l m e n t e  p u e d e  a c a e c e r  y  a l  c o n t r a r i o ,  d e s e a r  l o  q u e -  
n o  s e  d e b e  a p e t e c e r  y  h u i r  de  l a s  c o s a s  d e s e a d a s ,  a v e r g o n z a r  

s e  c u a n d o  n o  t o c a  y  e s t a r  a u d a z  y  t e m e r a r i o  c u a n d o  d e b í a  e s  
t a r  a l  c o n t r a r i o ,  e n o j a r s e  y  e n c o l e r i z a r s e  c u a n d o  n o  h a y  mo 
t i v o  p a r a  e l l o  y ,  p o r  ú l t i m o ,  " s i  e l  m ie d o  y  l a  t r i s t e z a  s i n  
c a u s a  m a n i f i e s t a  p e r s e v e r a r e n  e n  a lg u n o  e s  s e ñ a l  t a m b ié n  d e  

D e m e n c i a . . . "  (254)*
D isp o n e m o s  y a  de  l a s  s e ñ a l e s  c o m u n es  p a r a  a v e r i 

g u a r  e l  d e l i r i o  o d e m e n c ia .  T o c a  a h o r a  a v e r i g u a r  l o s  s i g n o s  
d e  d e l i r i o  o d e m e n c ia  e n  p a r t i c u l a r .  B o n e t  n o  q u i e r e  h a c e r -  
f a r r a g o s o  y  l a r g o  s u  d i s c u r s o .  Hay m u c h a s  d i f e r e n c i a s  d e  d e  

l i r i o ,  p e r o  n o  c o m p e te n  a  e s t e  c a s o .  S ó lo  u n a ,  l a  f a t u i d a d ,  
a n a l i z a  B o n e t .  S u  e sq u e m a  de  t r a b a j o  a h o r a  s e  c o n c r e t a  m ucho
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m á s .  P o d r í a  c i t a r  m u ch as  s e ñ a l e s  de  f a t u i d a d ,  p e r o  como d é 
l o  q u e  s e  t r a t a  e s  de a v e r i g u a r  s i  m o sén  N a v a r r o  e s  f a t u o  o 
n o ,  e l  m é d ic o  i n t e n t a  f u n d a m e n ta r  l a  f a t u i d a d  a  t r a v é s  d e  -  
a l g u n a s  p a u t a s  d e  c o m p o r ta m ie n to  q u e  h a  o b s e r v a d o  e n  N av a—  
r r o .  E l  modo d e  p r o c e d e r  d e l  D r .  B o n e t  e s  a h o r a  e l  m ism o que  
a n t e s .  P r im e r o  c o n c lu y e  q u e  N a v a r r o  p a d e c e  f a t u i d a d ,  d e s p u é s ,  
g e n e r a l i z a  s u  i n f o r m a c i ó n ,  p r e c i s a n d o  l a s  s e ñ a l e s  co m u n es  y  
p a r t i c u l a r e s  de  l o s  f a t u o s .  L a s  co m u n es  p r o c e d e n  de l a s  p a 
l a b r a s .  L o s  f a t u o s  h a b l a n  c o n  p a l a b r a s  s i m p l e s  y  muy s e n c i 

l l a s ,  s i n  n a d a  d e  a g u d e z a ,  n i  a r t i f i c i o ,  n i  e l o c u e n c i a .  A se 

me j a n  n i ñ o s  q u e  c o m ie n z a n  a  a r t i c u l a r  p a l a b r a s .  A v e c e s  u s a n  
p a l a b r a s  s i n  c o n e x ió n  e n t r e  s í ,  n o  s a b e n  e x p l i c a r  l o  q u e  -  
q u i e r e n  d e c i r ,  h a b l a n  s i n  o r d e n  y  n o  r e s p o n d e n  a  l o  q u e  s e 
l e s  p r e g u n t a .  Su modo d e  h a b l a r  e s  u n a s  v e c e s  a u d a z  e im p r u  
d e n t e  y  o t r a , s ,  r e c o g i d o  y  t e m e r o s o .  L a s  s e ñ a l e s  p a r t i c u l a r e s  
p r o v i e n e n  d e l  te m p e ra m e n to  d e l  e n f e r m o ,  ” e l  q u a l  d e b e  s e r  -  
f r í o  y  h ú m ed o , y  é s t e  p u e d e  s e r  n a t u r a l ,  o a d q u i r i d o ,  a n s í -  
p r o p r i o  s e  to m a  o t r a  s e ñ a l  d e l  p u l s o  q u e  s e  h a l l a  t a r d o  y  -  
b l a n d o . . . 11. P o r  ú l t i m o ,  l a  f a t u i d a d  s e  m a n i f i e s t a ,  s e g ú n  -  
P a u l o ,  " m é d ic o  c é l e b r e ” , p o r  l a  d i s m in u c ió n  d e  l a  m e m o ria  y  

d e  l a  r a z ó n  ( 2 5 5 ) .
D e s p u é s  de  e s t e  p o r m e n o r iz a d o  a n á l i s i s ,  l l e g a  a  -  

l a  c o n c l u s i ó n  de q u e  m o sén  N a v a r r o  e s  f a t u o ,  ” p u e s  e n  é l  s e  
h a l l a n  t o d a s  l a s  s e ñ a l e s  a n s í  co m u n es como p a r t i c u l a r e s  d e 

d i c h a  e n f e r m e d a d .  P u e s  r e c u r r i e n d o  a  l a s  p a l a b r a s  h a b l a  muy 
p o c a s  y  f a t u a s  y  s i n  t e n e r  c o n e x ió n  u n a s  c o n  o t r a s ,  y  p r e —  

g u n t á n d o l e  m u c h as  v e c e s  n o  r e s p o n d e  a l  p r o p ó s i t o  y  d i c e  q u e  
n o  e n t i e n d e  l a  p r e g u n t a ,  y  n in g u n a  r a z ó n  q u e  e m p ie z a  l a  s a 

b e  p r o s e g u i r  y  p r e g u n t á n d o l e  de  c o s a s  p a s a d a s  d e  q u e  s e  d e 
b í a  a c o r d a r  n o  s e  a c u e r d a ;  y  e n  q u a n to  a l  p u l s o  t i e n e  e l  -  
q u e  e s  p r o p r i o  d e  d i c h a  e n f e r m e d a d ,  y  e l  te m p e ra m e n to  f r í o -  
y  húm edo l o  q u e  c o n f i r m a  p o r  e l  h á b i t o  d e l  c u e r p o  e l  q u a l  -  
t i e n e  a l b i c a n t e  y  s e g ú n  H i p ó c r a t e s  t a l i s  c o l o r  a p p a r e t  i n  -  
c u t e  q u a l i s  h u m e r r e d u n d a t  i n  c o r p o r e ;  y  q u e  s e g ú n  l a  d e f i 
n i c i ó n  d e  l a  f a t u i d a d  d e b a  d e  t e n e r  l a  r a z ó n  y  l a  m e m o ria  -  
d i m i n u t a s  b i e n  c l a r o  s e  d e s p r e n d e  de  l o  d ic h o  p u e s  n i  s e  -  
a c u e r d a  d e  l o  q u e  d e u r í a  a c o r d a r ,  n i  m enos l a  r a z ó n  q u e  em

p i e z a  l a  s a b e  p r o s e g u i r  y  a d e l a n t a r ” ( 2 5 6 ) .
M osén  J o s é  N a v a r r o  e s t a b a  l o c o ;  m ás e x a c t a m e n t e , -
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se había vuelto  loco como consecuencia de no haber podido so 
p o r ta r  su p r is ió n  y su proceso in q u is i to r ia l .  Sin embargo,-  
su lo cu ra , evidente y refrendada por lo s  informes de lo s  es 
p e c ia l is ta s ,  no acababa de se r  aceptada por l a  In q u is ic ió n , 
que celebró todav ía  más de diez sesiones para dictam inar s i  
de verdad estaba  loco mosén Navarro. Al f in a l ,  l a  Inqu isic ión  
acabó convenciéndose de l a  lo cu ra  de Navarro, y e l  18 de agos 
to  de 1676, siete* años después de que acontecieran  lo s  he
chos por lo s  cuales estaba p reso , fue puesto en una jau la  -  
del H ospital General de Valencia, con e l mandato expreso de 
l a  In q u is ic ió n  de que a l l í  se le  ap lica ran  remedios "combe- 
n ien te s  para su curación y se encargue a l  Padre de lo s  locos 
cuide mucho de él" (257).

Mosén José Navarro no sanó jamás de su lo cu ra . -  
D iec is ie te  años permaneció en e l  h o sp ita l y e l uno de mayo- 
de 1693 f a l le c ió  y fue enterrado a l l í  mismo. Su m uerte, co
mo e ra  p recep tivo , le  fue comunicada a l a  In q u is ic ió n , que- 
sólo entonces, t r a s  anotar l a  fecha del fa lle c im ien to , lo  -  
dejó en paz.
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NOTAS

1 . -  Los e s tu d io s  de Robres a l o s  que aludimos son sus dos-
a r t íc u lo s  repetidamente ya c ita d o s:  En to m o  a . . . , y -  
P asión  r e l i g i o s a . . .

2 . -  J . I .  TELLECHBA IDIGORAS: "Molinos y e l  Quietismo espa
ñ o l" , en H is to r ia  de l a  i g l e s i a  en España, IV, Madrid, 
1979, p . 482.

3 • -  R O B R E S ,  En to m o  a . . . , p . 394* "Pero estamos con Dudon
a l  adm itir  que t a l  doctrina  ( l a  de lo s  alumbrados) no- 
tuvo arraigo en V alencia  en e l  largo p o n tif ica d o  de S. 
Juan de Ribera (1568-1611). La tím ida a lu s ió n  de Alva
ro Huerga, que ha descubierto  en e l  Archivo de Simancas 
un 1 Sumario de lo s  a r t íc u lo s  y resab ios  de h e r e je s  a— 
lum brados.. •' contra una beata y dos f r a i l e s  de aque
l l o s  años, no basta  para denunciar una c o rr ie n te  o sec  
t a  nueva".

4 HUERGA, La e scu e la  de San L u i s . . . , pp. 138-144. S i  -  
bien  atribuim os a Huerga e l  m érito de haber sacado a -  
l a  lu z  lo s  a ludidos le g a jo s  i n q u i s i t o r ia l e s  sobre su— 
puestos alumbrados va len c ia n o s , debemos hacer co n sta r ,  
que antes de Huerga, e l  P. Bemardino Lio re a ya hab ía-  
hecho a lu s ió n  a e s to s  alumbrados en su estud io: "La In  
q u is ic ió n  española y lo s  alumbrados", en Salmanticen— 
s i s ,  32 (1980), pp. 194-195.

5 . -  I b i d . , pp. 137-139.
6 . -  GARCIA CARCEL, H erejía  y S o c ie d a d . . . , p. 335.
7 • -  A.G. de Simancas, Sección de Estado, l e .  188 (428: an

t ig u o )  •
8 Sobre e l  caso de Fray Pedro de Santa María remitimos a 

nuestro c a p ítu lo  sobre l a  e s p ir itu a l id a d  del P a tr ia rca  
Ribera. Informaciones más amplias sobre e s te  personaje  
en: HUERGA, H is to ri a  de lo s  Alumbrados. . . , I .

9 . -  A .H .N., In q u is ic ió n ,  l e g .  529^ nám. 1 1 ,  s / f .
10 . -  HUERGA, La e sc u e la  de San L u i s . . . , p. 143*
11 . -  A .H.N., In q u is ic ió n ,  l e g .  529^ nóms. 7 y 9* Eos proce

sos que se conservan son lo s  de Margarita Lizondo y Ce
ó i l i a  Navarro, pero, a través  de e s to s  dos procesos -
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r e s u l ta  bastante f á c i l  r ec o n str u ir  l a  h i s t o r i a  del l í 
der de l grupo de Cabra de Aragón, mosén Miguel Abad, 
A.H.N,, In q u is ic ió n ,  l e g .  529"* nám. 1.i
A.H.N., I n q u i s i c i ó n ,  l e g .  529 nám. 5.
A.H.N., In q u is ic ió n ,  l e g .  529^ nám. 3*
HUERGA, La e scu e la  de San L u i s . . . , p. 143*
LEA, H i s t o r i a  de l a  I n q u i s i c i ó n  e s p a ñ o l a ,  v o l .  I I ,  pp. 
564-565.
DOMINGO DE SANTA TERESA, Juan de V a l d é s . . . , pp. 16-17. 
HUERGA, H is to r ia  de lo s  A lum brados..., I ,  p. 8.
A N D R E S ,  L o s  R e c o g i d o s

A . H . N ,  I n q u i s i c i ó n ,

I b i d . f o l . 33.
I b i d . f o l . 1.
I b i d . f f . 3 -4 .
I b i d . f f . G

\ l •

I b i d . f f . 10-12.
I b i d . f f . 13-14v.
I b i d . f o l . 15v.
I b i d . f f . 1 6 - 1 7 v .

I b i d . f f . 18-19V.
I b i d . f f . 20v-22.
I b i d . f f . 22v-23.
I b i d . f o l . 24.
I b i d . f o l . 1.
I b i d . f f . 1 — 1 V .

I b i d . f o l . 2 .

I b i d . f f . 29-30 .
I b i d . f f . 34-41.
I b i d . f f . 42v-45.
I b i d . f f . 43v-56.
I b i d . f f . 57-59 .
I b i d . f o l . 65.
I b i d . f o l . 66.
A . H . N ,  I n q u i s i c i ó n ,

I b i d . f f . 13-16.
I b i d . f o l . 41.

,1 33.

F .  S A N C H E Z  C A S T A f Í E R :  M i g u e l  d e  M o l i n o s  e n  V a l e n c i a  y  -  

R o m a .  N u e v o s  d a t o s  b i o g r á f i c o s ,  V alen c ia , 1965.
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-  I b i d . , p. 25.
-  C it .  en SANCHEZ CASTAÍÍER, Miguel de M o l i n o s . . . , p . 25.
-  A.H.N., In q u is ic ió n ,  l e g .  529^ nóm. 2.
-  I b i d . ,  f f .  2 -3 .
-  I b i d . ,  f f .  3-54v.
-  I b i d . ,  f f .  69-69v .  Respuestas de Fray Pablo Cenedo a  -

l a s  primeras acusaciones del F i s c a l .
fo3.. 67. Primera acusación del F is c a l  contra --  I b i d .

I b i d .

I b i d .

I b i d .

I b i d .

I b i d .

I b i d .

I b i d .

Fray Pablo.
-  I b i d . ,  f f .  69v-70. Respuesta de Cenedo a l a  primera acu 

sa c ió n .
-  I b i d . ,  f o l .  70.
-  I b i d . ,  f o l .  67v. Cuarta acusación .
-  I b i d . ,  f o l .  70v.
-  I b i d . ,  f o l .  67v. Quinta acusación .
-  I b i d . ,  f f .  70 v - 7 1•
-  I b i d . ,  f f .  67v~68. Sexta acusación.
-  I b i d . ,  f f .  71-71v.
-  I b i d . ,  f o l .  68. Acusaciones séptim a, octava , novena y -  

décima.
-  I b i d . ,  f f .  75v-76.
-  I b i d . ,  f o l .  72.
-  I b i d . ,  f f .  72-72v.
-  I b i d . , f o l .  72v.
-  I b i d . ,  f f .  72 v -7 3•
-  I b i d . ,  f o l .  73v.
-  I b i d . , f o l .  73v.
-  I b i d . ,  f o l .  68. Acusación undécima.
-  I b i d . ,  f o l .  74.
-  I b i d . ,  f o l .  74v. Los c a l i f ic a d o r e s  fueron: e l  P. Martín 

P érez , Fray Luis de V alencia , Fray Francisco Hernández
y  F r a y  J e r ó n i m o  V i v e s ,  r e s p e c t i v a m e n t e .

f f .  75v -7 6• 
f f .  77-77v. 
f o l .  78v. 
f f .  129-130. 
f f t l .  119v. 
f f .  119V-120. 
f o l .  120.
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80 . -  I b i d . ,  f o l .  120v.
81 . -  I b i d . ,  f o l .  120v.
82 . -  I b i d . ,  f o l .  121.
83 I b i d . ,  f o l .  121.
84 . -  I b i d . ,  f f .  121-121V.
85 . -  I b i d . ,  f o l .  123.
86 . -  I b i d . ,  f o l .  123.
87 . -  I b i d . ,  f o l .  123v.
88 . -  I b i d . ,  f f .  125-125V.
89 . -  I b i d . ,  f o l .  124.
90 I b i d . ,  f o l .  133.
91 . -  I b i d . ,  f o l .  132v.
92 . -  I b i d . ,  f f .  133-133v. Sobre e s te  aspecto puntual de la s

p e n ite n c ia s  y m o r t i f ic a c io n e s ,  Fray Pablo Cenedo amplia 
rá  to d av ía  más su pensamiento personal en lo s  c a p ítu lo s  
62-65 de su primera defensa .

93 . -  I b i d . ,
94 . -  I b i d . ,
95 . -  I b i d . ,
96 . -  I b i d . ,

97 .
98 .
99 . 
1 0 0 . 
1 0 1 . 
1 0 2 .
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
1 1 0 . 
111. 
112 .

amplitud e s t e  aspecto  de l a  Obediencia en lo s  ca p ítu —  
l o s  77 y 78 de su primera defensa .
I b i d . ,  f f .  13 6 v -1 37.

-  Ib id .
-  CABO BAROJA, Las formas c o m p le j a s . . . , p. 86.

Ib id .
A.H.N
Ib id .
Ib id .
Ib id .
Ib id .
Ib id .
Ib id .
Ib id .
Ib id .
Ib id .
Ib id .
Ib id .

f f .  139V-140.

,1
p .  85 .

, I n q u is ic ió n ,  l e g .  529' nám. 2, f o l .  147v. 
f o l .  147v. 
f o l .  154v. 
f f . 154v-155. 
f f .  171v-172 . 
f o l .  168v. 
f f .  168v-169.  
f o l .  169. 
f o l .  172. 
f f .  172-172v. 
f f .  397-427v. 
f o l .  597.
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I b i d . ,  f o l .  398.
I b i d . ,  f o l .  397.
I b i d . ,  f o l .  397.
I b i d . ,  f o l .  398v.
I b i d . ,  f o l .  401.
I b i d . ,  f f .  398v-399.
I b i d . ,  f o l .  400.
I b i d . ,  f f .  407-408.
El Doctor Juan B a u tis ta  O liv e r ,  a l  que tan tas  veces  se  
alude en e l  proceso i n q u i s i t o r i a l  contra Fray Pablo Cte 
nedo, fue  un personaje c la ve  en l a  e s p ir itu a l id a d  va—  
le n c ia n a  de l a  segunda mitad d e l s i g l o  XVII. Lo ignora  
mos c a s i  todo de e s te  p erson a je , a l  que de nuevo volve  
remos a encontrar a l  e s tu d io * e l  grupo e s p ir i t u a l  de -  
Gertrudis Tosca.
A.H.N. , I n q u is ic ió n ,  l e g .  5291 nóm. 2, f o l .  -
I b i d . , f f .  429-429V.
I b i d . , f o l .  430.
I b id . , f o l .  432v.
I b i d . , f o l .  432v.
I b i d . , f o l .  432. Testimonip, de Angela Ferrer
I b i d . , f o l .  433. Testimonio de Paula A r s i l la
I b i d . , f f .  433v-434.
I b i d . , f o l .  396.
I b i d . , f o l  460.
XIMENO, E s c r i t o r e s . . . ,  I I ,  f o l , . 71.
"No f a l t ó  a l a  s e c ta  su P r i s c i l a ,  que nunca se  ha v i s 
to  congregación de alumbrados s in  in f lu j o  femenino". -  
MENENDEZ PELAYO, H is to r ia  de l o s  H e te r o d o x o s . . . , I I ,  -  
P. 193. p
A.H.N., In q u is ic ió n ,  l e g .  529 nóm. 3> f o l .  54.
I b i d . ,  f f .  3 -3v . Testimonio prestado por Teresa Benajes.  
I b i d . ,  f o l .  6v.
Como ya aclaramos en nota  a n te r io r ,  e l  Doctor O liver  -  
a l  que se hace r e fe r e n c ia  en e s te  proceso es e l  mismo- 
que f ig u r a  c ita d o  en e l  proceso i n q u i s i t o r i a l  contra  -  
Fray Pablo Cenedo. p
A.H.N., I n q u is ic ió n ,  l e g .  529 nóm. 3* f o l .  57. T e s t i 
monio prestado por José T orres.
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ment.
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1 4 5 .-  I b id . , f f .  90v-91. Testimonio prestado por Remigio -

Choza.
1 4 6 .-  I b i d . , f o l .  76.
1 4 7 .-  I b i d . , f o l .  6v. De l a  d ec laración  de Teresa Benajes.
1 4 8 .-  I b id . , f o l .  73v.
1 4 9 .-  I b i d . , f f .  73-73v.
1 5 0 .-  I b i d . , f f .  32v-33.
1 5 1 .-  I b id . , f o l .  34.
1 5 2 .-  I b id . , f f .  34-34v.
1 5 3 .-  I b id . , f o l .  35.
1 5 4 .-  I b i d . , f f .  35-35v.
1 5 5 .-  I b id . , f o l .  40v.
1 5 6 .-  I b i d . , f f .  41v-42.
1 5 7 .-  Mari Sánchez fue l a  mujer que denunció a l a  In q u is ic ió n

a lo s denominados alumbrados de Toledo.
1 5 8 .-  A.II.N.

p
, In q u is ic ió n ,  l e g .  529 nóm. 3> f o l .  2.

1 5 9 .-  I b id . , f f .  2 -9v .
1 6 0 .-  I b i d . , f f .  2 -9v .
1 6 1 .-  I b id . , f f .  5v y 22-25.
1 6 2 .-  I b id . , f f .  2 -9v.
1 6 3 .-  I b id . , f f .  26-31 y 43-48.
1 6 4 .-  HUERCA H is to r ia  de lo s  A lum brados..., I ,  Apéndice do-

cumental, p. 426.
1 6 5 .-  A.H.N. , In q u is ic ió n ,  l e g .  529 nóm. 3» f o l .  57v. T e s t i

monio de José  Torres.
1 6 6 .-  I b i d . , f f .  58-59.
1 6 7 .-  I b id . , f f .  59v-60.
1 6 8 .-  I b i d . , f f .  60-61.
1 6 9 .-  I b i d . , f f .  62v-66.
1 7 0 .-  I b i d . , f o l .  76 . Testimonio de José Navarro. Lo mismo -

puede verse  en e l  testim onio  de Remigio Choza, f o l .  -
133.
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1 7 1 . -  C i t .  en MARQUEZ, Los A lum brados. . . , p. 156.
1 7 2 . -  ANDRES, Los r e c o c i d o s . . . , p .  359*
1 7 3 . -  C i t .  en ANDRES, Los R eco g id os . . . , p. 239.
1 7 4 . -  I b i d . ,  p. 159.
1 7 5 . -  SAN JUAN DE LA CRUZ, Cántico e s p i r i t u a l , comentario a l  

cánt ico  nám. 12, p. 184.
1 7 6 . -  MARQUEZ, Los Alum brados. . . , p. 165.
1 7 7 . -  A.N.N.,  I n q u is i c ió n ,  leg* 5292 nám. 3» f o l .  57v.
1 7 8 . -  I b i d . ,  f o l .  66. Lo mismo en l a  dec larac ión  del  Arcedia 

no B a l l e s t e r ,  f f .  13-13v.
1 7 9 . -  C i t .  en MARQUEZ, Los Alumbrados. * . , Apéndice I ,  pp. 

234-237.
1 8 0 . -  A.H.N., In q u is i c ió n  l e g .  5292 nám. 3, f f .  32v-33.
1 8 1 . -  MARQUEZ, Los Alumbrados.. . , pp. 178 y s s .  Vid. también 

BATAILLON, Erasmo y España, p. 237.
1 8 2 . -  C i t .  en HUERGA, H is to r ia  de l o s A lum brados. . . , I ,  p. -  

495.
1 8 3 . -  I b i d . ,  p.  497.
1 8 4 . -  I b i d . ,  p. 497.
1 8 5 . -  A.H.N., I n q u is i c ió n ,  l e g .  5292 nám. 3> f f .  61v-63 .
1 8 6 . -  KOLAKOWSKI, C r is t ianos  s i n  I g l e s i a , p. 352.
1 8 7 . -  A.H.N., I n q u i s i c ió n ,  l e g .  529 nám. 3» f f .  2-9v.
1 8 8 . -  I b i d . ,  f f .  13-13v.
1 8 9 . -  Hay un in te n to  ev id en te ,  por parte  de l o s  componentes- 

del  grupo e s p i r i t u a l  de Gertrudis Tosca, de involucrar  
a l  Doctor Juan B a u t is ta  Oliver  en sus experiencias  e s 
p i r i t u a l e s .  Las r e fe r e n c ia s  a e s t e  personaje ,  que ya -  
conocimos a l  a n a l iza r  e l  procesó contra Fray Pablo Ce
nedo, son continuas en l a s  dec larac iones  de l o s  d i f e — 
ren tes  in te g r a n te s  de l  grupo de Gertrudis .  A pesar de-  
e l l o ,  l a s  n o t i c a s  sobre Oliver  son c o n tr a d ic to r ia s ,  -  
aunque no hay d iscrepancias  a l a  hora de co n s id erar lo -  
corno uno de l o s  maestros e s p i r i t u a l e s  más in f lu y e n t e s -  
de l o s  que e je r c ía n  en Valencia .  A desve lar  l a  enigmá
t i c a  personal idad de l  Doctor O liver  ayudaría mucho e l -  
hal lazgo  de su supuesto proceso i n q u i s i t o r i a l .

1 9 0 . -  A.H.N., I n q u is i c ió n ,  l e g .  5292 nám. 3» f o l .  86.
1 9 1 . -  I b i d . ,  f f .  86-86v.
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E*~ LA ESPIRITUALIDAD VALENCIANA Y SU VINCULACION 
CON MIGUEL MOLINOS.

La e x is te n c ia  de alumbrados en V alencia durante -  
l a  segunda m itad del s ig lo  XVII no permite co n c lu ir que l a -  
e s p ir i tu a lid a d  valenciana de e s ta  época camine inmersa en -  
e l alumbradismo • Los grupos de Juana Asensi y de G ertrud is- 
Tosca, a pesar de s e r  s ig n if ic a t iv o s , re su lta n  ir re le v a n te s  
y m in o rita rio s  dentro de una tendencia genera l, que, siendo 
ilu m in is ta  en lo  su s ta n c ia l, es esp iritua lm en te  ortodoxa. -  
Precisam ente, cuando a l  a n a liz a r  e l  iluminismo dividíamos -  
a r tif ic io sam e n te  éste  en recogido y alumbrado, tratábamos * 
con e l lo  de d ife re n c ia r , de modo muy sim ple, una v ía  e s p ir i  
tu a l  de l a  o tra .  Eramos entonces conscien tes de la s  d if ic u l  
tades que entrañaba t a l  d ife ren c iac ió n ; pero , a pesar de -  
e l lo ,  creíamos conveniente h ace rla  s in  tomar en considera
ción la s  a c titu d e s  de determinadas voces destempladas movi
das muchas veces por oscuras razones, y atendiendo a c r i t e 
r io s  sobre todo in q u is i to r ia le s .  Muchos se pronunciaron so
bre l a  heterodoxia de determinadas d o c trin a s , pero, s in  du
da, fue l a  In q u is ic ió n  quien mejor que nadie supo d ife ren — 
c ia r  a todos aquellos e sp ir i tu a le s  m ís tico s , fueran la ic o s -  
o re lig io s o s , que no tra sg red ie ro n  ninguna f ro n te ra , de aque 
l ío s  o tro s , que por su conducta escandalosa, por su h e r é t i 
ca do c trin a  o por o tra s  razones dieron p ie  para su encausa- 
m iento.

La e s p ir i tu a lid a d  ilu m in is ta  tuvo una amplia d ifu  
s ión  a lo  la rgo  del s ig lo  XVII, no solo en V alencia, sino -  
también en España y en e l  re s to  de lo s  p a íses  de Europa. En 
e l  caso de España, e l  iluminismo gozó incluso  del favor de- 
l a  C orte. La re la c ió n  e s p ir i tu a l  mantenida por e l  mismísimo 
Felipe IV con l a  monja Sor María de Agreda es una m uestra -  
fehacien te  de e l lo  (1 ) . Por lo  que se r e f ie r e  a Europa, e l -  
m uestrario  de ejemplos aportados por L. Kolakowski, la s  re 
lac iones mantenidas por San Francisco de Sales con sus ah i
jadas e s p ir i tu a le s  y l a  pugna Bossuet-Fenelon, confirman es 
t a  tendencia (2 ) . En e l  caso concreto de I t a l i a ,  e l  P. Dudon
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re f ie re  l a  ex is ten c ia  de m ú ltip les  ejemplos que, por lo s  años 
cincuenta del s ig lo  XVII -a n te s ,  por ta n to , de Miguel Moli
n os-, se dedicaban a e je r c i ta r s e  en l a  p rá c tic a  de l a  ora— 
ción mental y se preparaban para  l a  unión m ís tic a  (3 ). Lo -  
mismo o cu rría  en Valencia, donde a lo s  personajes ya a n a li
zados, podríamos añad ir lo s  de Fray Antonio Panes, mosén Do 
mingo S arrió  y miembros destacados del O ratorio  de San F e li 
pe Neri y de l a  Escuela de C risto*

Las razones de e s ta  pujanza del iluminismo en e l -  
s ig lo  XVII son de índole variada* En lo s  casos de España y- 
V alencia, a nadie se le  escapan la s  im plicaciones que en -  
e llo  pudieran ten e r causas socio-económicas la te n te s  en to 
da l a  c e n tu r ia . Los malos tiempos son siempre p ropicios pa
r a  l a  aparic ión  de fenómenos e s p ir i tu a le s  ex trao rd in ario s  y 
para e l incremento del número de personas que t r a ta n  de su
blim ar sus males temporales por l a  v ía  re lig io sa*  Muestra -  
fehacien te  de esto  lo  tenemos en Valencia con la s  continuas 
h o s tilid ad e s  que enfrentan  a lo s  c le ro s  de la s  parroquias y 
a la s  órdenes re lig io sa s  ya asentadas con tra  quienes p re ten  
den l le v a r  a cabo nuevas fundaciones re lig io s a s  (4)*

Pero a la s  razones socio-económicas debemos añadir 
o tra s , como por ejemplo, e l  r e la tiv o  fracaso  de c ie r ta s  in s  
tan c ias  -caso de l a  Orden de P red icadores-, por t r a t a r  de -  
e v i ta r  e l  acceso de lo s  la ic o s  a un tip o  de e s p ir i tu a lid a d -  
que e llo s  hubieran querido ver reservada para lo s  re lig io so s . 
Si lo s  dominicos y o tras  in s ta n c ia s  o f ic ia le s  que p a r t ic i 
pan de su misma opinión - e l  caso del Confesor reg io  y des— 
pués Inqu isido r General, Fray Luis A liaga, es muy re lev an te - 

vconsiguen f r u s t r a r  en Valencia l a  san tidad  del c lé rig o  Fran 
cisco  Jerónimo Simón y p ro h ib ir  l a  c irc u la c ió n  de l a  "Vida- 
e s p i r i tu a l” de Fray Antonio Sobrino, no pueden hacer o tro  -  
tan to  con l a  e sp ir i tu a lid a d  ilu m in is ta , que reb ro ta  con no
tab le  éx ito  a p a r t i r  de 1625. Es muy posib le  que e l  fracaso 
de l a  gestión  dominicana obedezca a razones derivadas de l a  
caída en desgracia  del Inqu isido r Fray Luis A liaga, como -  
también, a un menor in te ré s  de e s ta  orden por e s te  tema. -  
Truncada l a  san tidad  de Simón y arrinconado Fray Antonio So 
b rino , la s  preocupaciones de lo s  dominicos no se cen tra rían
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tan to  en l a  e sp ir itu a lid a d  ilu m in is ta  y su d ifu s ió n  y a r ra i  
go popular, sino en la s  cuestiones candentes del momento co 
mo e l  co n flic to  inm aculista , l a  polémica "de a u x i l i is " ,  e l -  
jansenismo y la s  con troversias morales en tom o a l  probabi- 
lism o, laxismo y p robab ilio rism o, e tc . (5 ) . Fueran unas u -  
o tra s  la s  razones, lo  c ie r to  es que se d e tec ta  una menor -  
preocupación por l a  e s p ir i tu a lid a d  ilu m in is ta , y e llo  produ 
jo un auge nuevo de é s ta  dentro de un clima de menor contro 
v e rs ia .

Aunque la s  ac titu d es  más perm isivas de l a  coyuntu 
r a  h is tó r ic a ,  a pesar de l a  posición  v ig ila n te  mantenida por 
l a  In q u is ic ió n , p rop iciaron  una mayor d ifu sió n  de l a  e s p ir i  
tu a lid ad  ilu m in is ta , y é s ta , salvo casos esporádicos, se man 
tuvo siempre conformada en l a  ortodoxia, no por e llo  e l  i l u  
minismo ha conseguido l ib ra r s e  incluso  hoy en d ía  de c ie r— 
ta s  connotaciones marcadamente n ega tivas. El hecho c ie r to  -  
de l a  v inculación  de Miguel Molinos a Valencia durante un -  
prolongado periodo de su v ida (1646-1662), unido a l a  impor 
ta n c ia  u l t e r io r  de este  personaje como fa c to r  del quietismo 
y a l a  condena que t a l  do c trin a  y su au to r su frie ro n  en 1687, 
ha hecho que algunos, acertadam ente, hayan rastreado  e l am
b ien te  e s p ir i tu a l  valenciano del^ s ig lo  XVII para encontrar
en é l lo s  antecedentes donde e l h e re s ia rca  bebió su d o c tr i
na. Con s e r  esto  indudable, no lo  es menos que Miguel Moli
nos hubiera podido su rg ir  a l  ig u a l que lo  hizo en Valencia, 
en o tra s  muchas p a rte s  donde e l  iluminismo estaba en boga.- 
"E1 subsuelo molinosiano e s tá  en e l ambiente español, i t a 
lian o  y francés -acaso por e s te  orden- del s ig lo  XVII, don
de junto a M alaval, no h ab ría  que o lv id a r a San Francisco -  
de Sales y sobre todo a l a  C hantal, c ita d a  por Molinos con
no disimulado entusiasmo. En e s te  campo se producen e s tre — 
chas dependencias; en o tro s , inclu ido  e l  de lo s  alumbrados, 
no pasarían  de concomitancias o afin idades" (6 ).

La im portancia h is tó r ic a  de Miguel Molinos cree— 
mos que no deriva  tan to  de su persona o de su "Guía E sp iri
tu a l" ,  como de su.condena en 1687. La f ig u ra  de Molinos no- 
es especialm ente a tray en te , a pesar del éx ito  que pudo ten er 
en Roma. Lo verdaderamente im portante en este  asunto es l a -
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pugna d o c trin a l que se estab lece  entie lo s p a r tid a r io s  y  ému 
lo s  del iluminismo, y  e l tr iu n fo  f in a l  de e s to s  últim o con- 
l a  condena de Miguel Molinos y d e l quietismo en 1687 (7) •

Que e l  i lu m in i s m o  e n c i e r r a  u n a  s e r i e  de  p e l i g r o s ,  
q u e  l l e v a d o s  a  s u s  ú l t i m a s  c o n s e c u e n c i a s  c o n d u c e n  i n c l u s o  a  
l a  s u p r e s i ó n  de  l a  I g l e s i a  como i n s t i t u c i ó n ,  c re e m o s  h a b e r 
l o  d ic h o  ya* a l  p r i n c i p i o  d e  n u e s t r o  t r a b a j o .  P e r o  t a m b ié n  -  
e s  c i e r t o  q u e  l a  m a y o r p a r t e  d e  l o s  m í s t i c o s  n o  l l e v a r o n  s u  
e x p e r i e n c i a  e s p i r i t u a l  h a s t a  e s o s  l í m i t e s  y  q u e  c a s i  t o d o s ,  

f o r z a n d o  s i n  d u d a  s u  e x p e r i e n c i a  m í s t i c a ,  t r a t a r o n  s i e m p r e -  

d e  c o n f o r m a r  é s t a  c o n  l a  o r t o d o x i a .  Lo m ism o c re e m o s  q u e  -  
a c o n t e c i ó  c o n  M ig u e l  M o l in o s  y  s u  " G u ía ” ; p e r o ,  p o r  m o t iv o s  
c o y u n t u r a l e s ,  f u e r a n  e c l e s i á s t i c o s ,  p o l í t i c o s  o d e  o t r a  í n 
d o l e ,  l a  r e a l i d a d  e s  q u e  M o l in o s  y  e l  q u i e t i s m o  f u e r o n  c o n 
d e n a d o s .  S in  e m b a rg o , p a r a  a l g u n o s ,  é s t e  e s  e l  c a s o  d e  K o la  
k o w s k i ,  c o n t i n ú a  s i n  r e s o l v e r s e  e l  p r o b le m a  f u n d a m e n ta l  d e -  
c u á l e s  f u e r o n  l a s  ” r a z o n e s  s o c i a l e s  q u e  h i c i e r o n  q u e  f u e r a -  
p r e c i s o  c o n d e n a r l o ” ( 8 ) .

E l  te m a  de  M ig u e l  M o l in o s  y  s u s  r e l a c i o n e s  c o n  u n a  
e s p i r i t u a l i d a d  v a l e n c i a n a  c o n  c l a r o s  s í n t o m a s  q u i e t i s t a s  -  
c re e m o s  q u e  s e  l e  h a  d a d o  d e m a s ia d a  i m p o r t a n c i a  a l  t o m a r s e -  
corno p u n to  b á s i c o  d e  r e f e r e n c i a  í a  c o n d e n a  d e  1687* S i  p o r -  

u n  m om ento n o s  o lv id a m o s  d e  1 6 8 7 , l a  e s p i r i t u a l i d a d  v a l e n c i a  
n a  que  a p a r e c e  n o  d e j a  t r a s l u c i r  n in g u n a  s i n g u l a r i d a d  e s p e 
c i a l  q u e  n o  podam os e n c o n t r a r  a  s u  v e z  e n  c u a l q u i e r  o t r a  -  
p a r t e .  L a s  m ú l t i p l e s  m a n i f e s t a c i o n e s  i l u m i n i s t a s  o q u i e t i s 
t a s  q u e  podem os r a s t r e a r  e n  d i f e r e n t e s  l u g a r e s  n o  f u e r o n  u n a  
c o n s e c u e n c i a  d e l  q u i e t i s m o  p r o p u e s t o  p o r  M o lin o s  e n  s u  ” G u ía ” . 
M o lin o s  f u e  s o l o  u n  e je m p lo  m ás d e l  i l u m in i s m o  q u e  t a n  e n  -  

b o g a  e s t u v o  e n  E u r o p a  a  l o  l a r g o  d e l  s i g l o  X V II; s i  s e  q u i e  
r e ,  e l  e je m p lo  m ás r e l e v a n t e ,  p e r o  n o  f u e  é l  e l  f a c t o r  d e l -  
q u i e t i s m o .  S in  e m b a rg o , s i  e s t o  e s  a s í ,  l a  c o n d e n a  de M o l i 

n o s  e n  16 8 7  f u e  m ucho m ás d e c i s i v a ,  p u e s t o  q u e  d i ó  l u g a r  a -  
u n a  e s p e c i e  d e  c a z a  de  b r u j a s  c o n t r a  t o d o s  a q u e l l o s  q u e  p r a c  
t i c a b a n  l a  e s p i r i t u a l i d a d  m í s t i c a ,  t e r m in a n d o  p o r  a h o g a r  é s  

t a .  E s to  m ism o a c o n t e c i ó  e n  V a l e n c i a ,  d o n d e  a  p a r t i r  d e  1687, 
y  s ó l o  a  p a r t i r  d e  e s a  f e c h a ,  s e  a l z a n  v o c e s  d i s c r e p a n t e s  -  

c o n t r a  q u i e n e s  l a  p r a c t i c a n .  A s im ism o , d e s d e  1687, l o s  e s p i  

r i t u a l e s  v a l e n c i a n o s  h a c e n  e s f u e r z o s  c o n t i n u o s  p o r  d i f e r e n 
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c i a r s e  d e l  q u i e t i s m o ,  t r a t a n d o  d e  h u i r  d e  s e r  a c u s a d o s  como 

t a l e s .

E l  i lu m in i s m o  v a l e n c i a n o  y  a l g u n a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  
h i s t o r i o g r á f i c a s  r e c i e n t e s .

L a s  i n v e s t i g a c i o n e s  l l e v a d a s  a  c a b o  p o r  R o b re s  -  

L lu c h  ( 9 )  p a r e e e n - h a b e r  p r o b a d o  q u e  M ig u e l  M o l in o s  a p r e n d i ó  
l a s  d o c t r i n a s  b á s i c a s  d e l  q u i e t i s m o  e n  c i e r t o s  a m b ie n te s  e s  
p i r i t u a l e s  v a l e n c i a n o s .  E n  t a l  s e n t i d o ,  p a r t i e n d o  d e l  h e c h o  

d e  q u e  M ig u e l  M o l in o s  f u e  a  Roma e n  1663  p a r a  a u s p i c i a r  l a -  

b e a t i f i c a c i ó n  d e l  c l ó r i g o  F r a n c i s c o  J e r ó n im o  S im ón  y  de  q u e  
d e t e n t ó  e l  m ism o b e n e f i c i o  q u e  é s t e  e n  l a  p a r r o q u i a  de S a n -  
A n d r é s ,  R o b re s  d e s a r r o l l a  u n a  t e o r í a ,  s e g ú n  l a  c u a l ,  y a  -  
e x i s t í a n  m o v im ie n to s  o g r u p o s  q u i e t i s t a s  e n  V a l e n c i a  e n  l a s  
f e c h a »  ( 1 6 4 6 - 1 6 6 3 )  e n  q u e  M ig u e l  M o l in o s  r e s i d i ó  a q u í .  S i  -  
n o  m a l  i n t e r p r e t a m o s  l a  o p i n i ó n  d e  R o b r e s ,  é s t e  d e f i e n d e  q u e  
e n  t o r n o  a  l a  f i g u r a  d e  S im ón  s e  a g l u t i n a r o n  p e r s o n a j e s  d i 
v e r s o s ,  c u y a  c a r a c t e r í s t i c a  com ún f u e  e l  a r r a i g o  q u e  e n t r e -  
e l l o s  tu v o  l a  e s p i r i t u a l i d a d  d e  s i g n o  p r e - q u i e t i s t a ,  c u a n d o  
n o ,  c l a r a m e n t e  q u i e t i s t a .  C i t a d o s  p o r  R o b r e s ,  f i g u r a n  l o s  -  
n o m b re s  de  l a  b e a t a  F r a n c i s c a  L l o p i s ,  d e  F r a y  A n to n io  S o b r i  
n o ,  d e l  c a r m e l i t a  J u a n  S a n z ,  d e l  m e r c e d a r i o  J u a n  F a l c o n i ,  -  
d e  F r a y  A n to n io  P a n e s ,  de a lg u n o s  c a r t u j o s  d e  P o r t a - C o e l i y -  
d e  c i e r t a s  m o n ja s  d e  u n  m o n a s t e r i o  d e  V a l e n c i a .  P o r  s i  t o d o s  
e s t o s  n o m b re s  n o  b a s t a r a n ,  R o b re s  r e s e ñ a  e l  c a s o  d e l  a g u s t i  
n o  F r a y  A g u s t í n  A n to n io  P a s c u a l  p r e d i c a n d o  c o n t r a  g r u p o s  -  

q u i e t i s t a s  e n  X á t i v a  y  V a l e n c i a  a n t e s  de  l a  c o n d e n a  o f i c i a l  

d e l  q u i e t i s m o  e n  1687*
No vam o s a  n e g a r  l a  v e r a c i d a d  d e  l a s  o p i n i o n e s  d e  

R o b r e s ,  p e r o  s í  q u e  d e b e m o s , a l  m e n o s , h a c e r  a lg u n a s  c o n s i 
d e r a c i o n e s  o m a t i z a c i o n e s  a  l a s  m is m a s .

Q u ie t i s m o  e  i lu m in i s m o  s o n  c o n c e p t o s  a f i n e s ,  c u a n  
do  n o ,  i d é n t i c o s .  M ás v a g o  y  a m b ig u o  e s  e l  c o n c e p to  d e  p r e -  
q u i e t i s m o .  T o d o s ,  e n  su m a , v i e n e n  a  c o n f i g u r a r  u n a  d o c t r i n a  
e s p i r i t u a l  q u e  n o  n i e g a  e l  r e z o  v o c a l ,  n i  l a  m e d i t a c i ó n  e n -  
l o s  m i s t e r i o s  d e  l a  H u m an id ad  de  C r i s t o ,  n i  l o s  s a c r i f i c i o s  

y  p e n i t e n c i a s  c o r p o r a l e s ,  p e r o  q u e  p o n e  e l  é n f a s i s  e n  l a  -  

o r a c i ó n  m e n t a l ,  e n  l a  u n i v e r s a l i d a d  d e  l a  e s p i r i t u a l i d a d  m ís
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t i c a  y , finalm ente, que afirm a que en la  e tapa ú ltim a del ca 
mino m ístico , en la  transform ación del alma en Dios por obra 
del amor, é s ta  l le g a  a t a l  grado de perfección  que se d e if i  
ca . De la  mala comprensión de e s ta  do c trin a  se deriva  l a  -  
te o r ía  de l a  im pecabilidad y , subsiguientem ente, se abren -  
paso toda una se r ie  de connotaciones de c a rá c te r  e ró tico -se  
xual que hemos v is to  p resen tes en lo s  alumbrados de Extrema 
dura y en c ie rto s-g rupos e s p ir i tu a le s  valencianos. Por lo  -  
que se r e f ie re  a l  tan  con trovertido  tema de l a  oración de -  
quietud , éste  no es exclusivo de lo s  que despectivamente se 
ha convenido en llam ar ilu m in is ta s  o q u ie t i s ta s .  Tal tema es 
t á  presente en l a  mayoría de lo s  autores m ísticos más cono
cidos como Francisoo de Osuna, Bemardino de Laredo, Berna
bé de Palma, San Juan de l a  Cruz, e tc .  En e llo s  y en o tro s -  
muchos autores como Juan Falcon i, Fray Antonio Sobrino y -  
Fray Antonio Panes, e s ta  do c trin a  se conforma plenamente -  
con l a  ortodoxia y se hace comprensible dentro de un esque
ma de d esa rro llo  g lobal del camino e s p i r i tu a l .  Sin embargo, 
s i  desgajamos e s ta  doctrina  del esquema general y l a  a n a li
zamos separadamente con e l  ob je tivo  de buscar su d e sp re s ti
gio o sus connotaciones h e ré tic a s , s in  duda que podemos ha- 
c e r lo , pero de e s te  modo estamos falseando l a  re a lid a d  y , -  
lo  que es más grave, desvirtuamos totalm ente l a  in te rp re ta 
ción que le  daban lo s  au to res e sp ir i tu a le s  que l a  desarro
l la ro n . Tal modo de proceder sigu ieron  Melchor Cano y todos 
lo s  que como é l  acentuaron en e l s ig lo  XVI lo s  p e lig ro s  del 
iluminismo y de l a  un iversa lidad  de l a  m ís tic a . Idén tico  -  
comportamiento sigu ieron  lo s  je su íta s  Segneri y Bell'Uomo -  
en e l  caso de Miguel Molinos; y en e llo  creemos que incurre  
también Robres fiado  en exceso del hecho c ie r to  de l a  conde 
na del quietismo en 1687.

En uiia de la s  conclusiones que Robres esboza, se - 
afirm a que e l  P a tr ia rc a  Don Juan de R ibera fue e l  prim er 0- 
bispo español en dar l a  voz de alarma y en disponerse a ce
r r a r  e l  paso a l a  nueva h e re j ía  ilu m in is ta  (10). Dicho ju i
cio  no se corresponde con l a  re a lid a d , y creemos haber pro
bado ya suficientem ente que Don Juan de R ibera defendía y -  
apoyaba a todos esos e s p ir i tu a le s  a lo s  que su biógrafo  con 
temporáneo c a l i f ic a  de alumbrados, p re -q u ie tis ta s  o q u ie tis
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t a s .
En cuanto a l  tema ampliamente analizado por Robres 

de Francisco Jerónimo Simón y de su supuesto liderazgo  esp i 
r i t u a l  en V alencia, consideramos que no e x is te  ta l*  La d is 
pu ta  en tom o a l  c lé rig o  Simón puede se r  que fu e ra , como -  
afirm a Joan F u s te r, ”l*esdeveniment r e l ig ió s  mós e sc la ta n t-  
de to ta  l a  c e n tú r ia ” (11), pero de ahí a c o n v e rtir  a  Simón- 
en un supuesto l íd e r  e s p i r i tu a l  media un abismo. Simón t i e 
ne un escasísim o v a lo r como au to r e s p i r i tu a l .  El es un supues 
to  san to , a l que lo s  dominicos, por la s  razones ya expuestas, 
l e  despintan l a  san tidad . E l que relacionados con su f ig u ra  
aparezcan personajes re lev an tes  del ambiente e s p ir i tu a l  va^ 
lenciano como l a  beata  F rancisca L lop is, Fray Antonio Sobri 
no, Miguel M olinos, Fray Antonio Panes y o tro s , e s , en unos 
casos, fru to  de l a  casualidad -de este  modo hab ría  que en— 
tender e l  nombramiento de Molinos para i r  a Roma a au sp ic ia r  
su b e a tif ic a c ió n - , en o tro s de l a  amistad -Fray Antonio So
brino y l a  b ea ta  F rancisca Llopis^ y en lo s  demás, simple— 
mente de l a  devoción a una f ig u ra  que tien e  una fu e rte  im— 
pron ta en V alencia. Devoción por aimón s ien te  e l  c ro n is ta  -  
P orcar, e l  c lé r ig o  A parici G ila r t  y o tro s muchos personajes 
valencianos poco conocidos. Id é n tic a  devoción a l a  que hoy- 
pueden s e n t i r  lo s  h ab itan tes  de Beniganim por su bea ta  Inés, 
a l a  que, por c ie r to ,  e l  o ra to riano  y "novator” P. V icente- 
Tosca no duda en e s c r ib ir le  su b io g ra f ía  (12). Pero nada -  
hay que perm ita t r a s lu c i r  de e s ta  devoción un liderazgo  es
p i r i tu a l  salp icado  de quietism o. El e r ro r  de Robres re s id e -  
en haber sobrevalorado en exceso lo s  papeles e s c r ito s  por -  
lo s  émulos de Simón, s in  c o n tra s ta r lo s  con o tro s que ex is— 
ten  favorab les a su causa.

No queremos vo lver a in c id i r  en e l  tema de la s  re  
lac io n es mantenidas por Francisco Jerónimo Simón con l a  bea 
t a  F rancisca L lopis y con Fray Antonio Sobrino. Ya en pági
nas an te rio re s  hemos ex p lic itad o  e l  teno r de dichas re la c io  
nes. Que l a  b ea ta  Francisca L lopis y Fray Antonio Sobrino -  
fueran  dos personas comprometidas con l a  e s p ir i tu a lid a d  i lu  
m in is ta  no nos caben dudas. Pero n i l a  bea ta  n i e l  f r a i le  -  
descalzo p a r tic ip a n  de lo s  componentes h e ré tic o s  inheren tes
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e n  e l  i l u m i n i s m o .  S u s  d e s g r a c i a s  p e r s o n a l e s  d e r i v a n  e x c l u s i  
v a m e n te  de  h a b e r  a p o y a d o  l a  s a n t i d a d  d e  S im ó n  f r e n t e  a  u n o s  
é m u lo s  d e m a s ia d o  p o d e r o s o s , I n c l u s o ,  l a  p r o h i b i c i ó n  i n q u i s i  
t o r i a l  de  l a  " V id a  E s p i r i t u a l "  de  S o b r i n o ,  a u n q u e  h a y a  q u e -  
e n c u a d r a r l a  e n  l a  p u g n a  s i m o n i s t a  q u e  s e  l i b r a  e n  V a l e n c i a ,  
s e  h a c e  p o r  h a b e r  v e r t i d o  e l  d e s c a l z o  e n  l e n g u a  v u l g a r  c o n 

t r o v e r s i a s  c o n  h e r e j e s  y  n o  p o r  s u  d o c t r i n a  m í s t i c a ,  n i  tam  

p o c o  p o r  s u  d o c t r i n a  de l a  t r a n s f o r m a c i ó n  e x p u e s t a  e n  s u  l i  
b r ó .  S o b r in o  y  l a  b e a t a  F r a n c i s c a  L l o p i s  s o n  e je m p lo s  s o b r e  
s a l i e n t e s  de  l a  e s p i r i t u a l i d a d  i l u m i n i s t a ,  p e r o  d e  a q u e l l a -  
p a r t e  d e l  i l u m in i s m o  q u e  s e  c o n f o n n a  p le n a m e n te  c o n  l a  o r t o  
d o x i a  o f i c i a l  d e l  m o m en to .

Q u is ié r a m o s  a h o r a  a n a l i z a r  m ás d e te n i d a m e n te  d o s -  
a s p e c t o s  de  l a  i n v e s t i g a c i ó n  l l e v a d a  a  c a b o  p o r  R o b r e s .  Uno 
h a c e  r e f e r e n c i a  a l  f r a n c i s c a n o  d e s c a l z o  A n to n io  P a n e s  y  e l -  
o t r o  a l  a g u s t i n o  F r a y  A g u s t í n  P a s c u a l .

E n  l a  B i b l i o t e c a  A p o s t ó l i c a  V a t i c a n a ,  R o b re s  h a l l ó  
u n  l i b r o  e n  c u y a  c u b i e r t a  f i g u r a b a  m a n u s c r i t a  u n a  d e d i c a t o 
r i a s  " P a r a  e l  D o r .  M o iy n o s " .  E l  a u t o r  d e  e s t e  l i b r o  n o  e s  o 
t r o  q u e  e l  f r a n c i s c a n o  d e s c a l z o  F r a y  A n to n io  P a n e s ,  q u e  l o -  
p u b l i c ó  e n  V a l e n c i a  e l  a ñ o  1675,^ m ism o e n  q u e  a p a r e c e  l a  
" G u ía  E s p i r i t u a l "  d e  M ig u e l  M o l in o s .  E l  t í t u l o  d e l  l i b r o ,  -  

" E s c a l a  M í s t i c a  y  E s t ím u lo  d e  am o r d i v i n o " ,  l e  h a c e  s o s p e —  

c h o s o  p a r a  R o b r e s ,  " e n  e l  c o n t e x t o  d e  l a  é p o c a " .  M ay o r e x t r a  
f íe z a  p r o v o c a  e l  h e c h o  d e  n o  e n c o n t r a r  a l g ú n  a u t o r  j e s u i t a  o 
d o m in ic o  e n t r e  q u i e n e s  h a c e n  l a s  c e n s u r a s  y  a l a b a n z a s  d e l  -  

l i b r o .  P o r  ú l t i m o ,  t r a s  p o n e r l o  " e n  e l  b a n c o  d e  p r u e b a s  y  -  
p i e d r a  d e  to q u e  d e  l a s  a s c é t i c a  s e g u r a " ,  R o b re s  l l e g a  a  l a -  
c o n c l u s i ó n  de  q u e  " l a s  d i f e r e n c i a s  t e o l ó g i c a s  d e  P a n e s  c o n -  
1 0 3  m a e s t r o s  s e g u r o s  d e  l a  v i d a  e s p i r i t u a l  s o n  p a t e n t e s ,  s o  

b r e  t o d o ,  s i  a b u n d a n d o  e n  l o  y a  d ic h o  s e  l e  c o m p a ra ,  p o r  -  
e j e m p l o ,  c o n  S a n  I g n a c i o  de  L o y o l a " .  U na p o s t r e r a  a d v e r t e n 
c i a  h a c e  t o d a v í a  R o b r e s :  "Q u erem o s a d v e r t i r ,  f i n a l m e n t e ,  q u e  

l a  o b r a  d e  P a n e s  no  s e  h a l l a  p u e s t a  e n  l o s  d i v e r s o s  ' I n d e x -  
l i b r o r u m  p r o h i b i t o r u m ' ; hem os c o n s u l t a d o  h a s t a  1767, e n  t i e m  
p o  d e  B e n e d i c t o  X IV . ¿ A c a so  f u e  i n t e r v e n i d a  t o d a  l a  e d i c i ó n  

p o r  l a  I n q u i s i c i ó n  e s p a ñ o l a ? .  S i  a s í  f u e r a ,  e l  e j e m p l a r  q u e  

hem os l o c a l i z a d o  e n  l a  B i b l i o t e c a  A p o s t ó l i c a  V a t i c a n a ,  t e n -
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d r ía  gran v a lo r para l a  h i s to r ia  de l a  e s p ir i tu a lid a d  espa
ñ o la . Es un hecho que lo s  fondos b ib lio g rá fic o s  perseguidos 
por l a  Inqu isic ión  española se h a lla n , en no pequeño número, 
en la s  b ib lio te c a s  e x tra n je ra s” (13)*

Seguramente, l a  ”E scala M ística” le  fue dedicado- 
a  Miguel Molinos por su au to r. Panes y Molinos debieron co
nocerse en V alencia. El franciscano  había e s c r i to  una b io— 
g ra f ía  del c lé rig o  Francisco Jerónimo Simón con e l  f in  de -  
au sp ic ia r  su b e a tif ic a c ió n , que Molinos debía t r a t a r  de con 
seg u ir  en Roma, una vez tran scu rrid o s  lo s  cincuenta años -  
que lo s  decretos de Urbano V III habían f ija d o  para in ic ia r -  
cua lq u ie r proceso de b e a tif ic a c ió n . Además, ambos personajes 
frecuentaban c írc u lo s  e s p ir i tu a le s  a fin es  y , por s i  fu e ra  -  
poco, desde l a  muerte de Simón, e x is tía n  buenas re la c io n e s-  
en tre  lo s  c lé r ig o s  de l a  parroquia de San Andrés y lo s  f r a i  
le s  descalzos del convento de San Juan de l a  R ibera. Así -  
pues, creemos que Robres a c ie r ta  cuando intuye que fue e l  -  
mismo Panes e l  que le  dedicó su l ib ro  a Miguel Molinos.

Menos afortunado se muestra Robres cuando afirm a- 
que e l  áólo t í tu lo  del l ib ro  de Panes le  parece sospechoso- 
”en e l  contexto de l a  época” . Ya P . G roult, es verdad que -  
re fir ién d o se  a una época a n te r io r  a l a  n u es tra , decía  que -  
l a  m etáfora de l a  ”esc a la  m ís tic a” era  muy común en tre  Io s -  
m ís tico s . La a u to r ía  de dicha m etáfora parece corresponder- 
le  a San Juan Clímaco, pudiendo en co n tra rla  también en auto 
re s  tan  d ispares como Herp, Mombaer, Antonio B o te le r, e t c . -  
(14). Respecto a l a  época en que e sc rib ió  Antonio Panes, M. 

kAndrés an a liz a  algunos lib ro s  coetáneos, que nos revelan  t í  
tu lo s  tan  sospechosos o más que e l  de Panes. Sin hacer abu
s iv a  l a  re la c ió n  de au to re s , s irv an  de m uestra lo s  s igu ien 
te s :  "Theología m ís tic a , Unión y Junta  p e rfe c ta  del alma con 
Dios en es te  d e s tie rro  por medio de l a  Oración de contempla 
ción en v is ta  s e n c il la  de fe ” (Madrid, 1641), de G abriel Ló 
pez Navarro; "Navegación segura para e l  c i e l o . . . ” (V alencia, 
1611), de Fray Jerónimo de Segorbe; "Camino del c ie lo  y dé
l a  perfección  c r i s t i a n a . . . ” (Madlrid, 1667), de Gaspar de Via 
na; "Espejo m ístico  en que e l hombre in te r io r  se m i r a . . . ” -
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(Madrid, 1672), de José de N ájera; "M ístico c ie lo  en que se 
gozan lo s  bienes del alma y v ida  de l a  v e rd ad ..* ” , (Madrid, 
1685, 1686, 1687), de Is ido ro  de León, e tc . (15).

P retender comparar un l ib ro  de m ís tic a  como e l  de 
Antonio Panes con un lib ro  tra d ic io n a l de a sc é tic a , es como 
comparar dos mundos d is t in to s .  Las d ife ren c ia s  serán siempre 
abism ales, porque de lo  que se t r a t a  es de dos caminos espi 
r i tu a le s  d is t in to s .  Los au tores m ísticos no rechazan e l  ca
mino de l a  a sc e s is , l a  mayoría in ic ia n  sus exposiciones del 
Camino e s p ir i tu a l  partiendo siempre de la s  c lá s ic a s  t r e s  -  
v ía s : pu rga tiva , ilum inativa  y u n itiv a . Pero, como e l  mismo 
Panes p re c isa , e l  f in  últim o de todo e je rc ic io  e s p ir i tu a l  -  
es l a  ín tim a comunicación del alma con Dios. Es verdad que- 
no todos consiguen este  f in ,  pero e llo  no nos debe l le v a r  a 
negar su p o s ib ilid ad .

Fray Antonio Panes es un au to r m ístico  escasamen
te  o r ig in a l. Para M. Andrés, " rep resen ta  l a  m ís tic a  recogi
da s in  mucha novedad” (16). Nada dice que no podamos encon
t r a r  en cualqu iera  de nuestros m ísticos más conocidos. Aho
ra  b ien , l a  obra de Panes hay que a n a liz a r la  en su conjunto, 
y no extrapolando fra ses  de un lugar u o tro  del l ib ro .  Si no 
lo  hacemos a s í ,  incurrim os en e í mismo e r ro r  de Robres cuan 
do quiere buscar analogías en tre  l a  obra de Panes y algunos 
de lo s  p rin c ip io s  del quietismo condenados en 1687. Porque- 
s i  de lo  que se t r a t a  es de condenar l a  obra de Panes, s in -  
duda que podemos hacerlo , y e llo  sólo depende de l a  posición 
que adoptemos con respeóto a l  l ib ro .  El mismo Robres, que -  
ve en e l  l ib ro  de Panes d ife ren c ia s  teo lóg icas "con los maes 

xtro s  seguros de l a  v ida e s p ir i tu a l” , sobre todo con San Ig
nacio de Loyola, acaba reconociendo "que l a  te o r ía  de l a  im 
pecab ilidad  cuando l le g a  e l  alma a l  más a l to  grado de unión 
con Dios en este  mundo no se h a l la  en Antonio Panes” . Asi— 
mismo, Robres reconoce que Panes, " a l  exponer su doctrina  -  
sobre la s  buenas obras, l a  devoción a l a  E u c a r is tía , a  l a  -  
Santísim a Virgen, a lo s  ángeles, a lo s  sa n to s* e tc ., habla -  
encarecidamente como e je rc ic io s  ascé tico s  válidos solamente 
h as ta  lo s  umbrales de l a  contemplación o para volver a e lla "  
(17).
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Quisiéramos responder, por ú ltim o, a l  in te rro g an te  
planteado por Robres de s i  fue o no in te rv en id a  toda l a  edi 
c ién  de l a  obra por l a  Inqu isic ión  española. No sólo no fue 
in te rv en id a , sino  que c ircu ló  lib rem ente, y n i s iq u ie ra  fue 
in c lu id a  en lo s  Indices de l ib ro s  prohibidos t r a s  l a  conde
na del quietismo en 1687* El ejem plar hallado por Robres en 
l a  B ib lio teca  A postólica V aticana tien e  un incuestionab le  -  
v a lo r h is tó r ic o  por l a  d ed ica to ria  que en é l  f ig u ra , pero -  
s in  necesidad de i r  a Roma, en l a  B ib lio teca  de l a  U niversi 
dad de V alencia se conserva otro  ejem plar, que viene a de
m ostrar que e l  l ib ro  de Panes no su frió  persecución alguna.

No podemos co nc lu ir este  somero repaso a l a  in te r  
p re tac ió n  h is tó r ic a  hecha por Robres sobre l a  e s p i r i tu a l i— 
dad valenciana, s in  hacer mención del supuesto prim er detec 
to r  de lo s  males de l a  e sp ir itu a lid a d  q u ie t is ta .  Nos estamos 
re fir ie n d o  a l  f r a i l e  agustino valenciano Fray Agustín Anto
nio Pascual. Según Robres, és te  fue "e l primero que se ade
lan tó  a com batir en público y con machacona in s is te n c ia  l a -  
d o c trin a  q u ie t is ta ,  en v ida de su au to r" . Así pues, "Molinos 
fue combatido, rechazado en los p ú lp ito s  de la  d iócesis  de- 
V alencia, mucho antes de se r  condenado por Roma" (18).

r * 1'Las a n te rio re s  afirmaciones hechas por Robres es
tán  entresacadas de algunas informaciones que de Fray Agus
t í n  Antonio Pascual sum in istra  su biógrafo y compañero de -  
h áb ito , Fray Agustín B e lla . Aun aceptando que fueran c ie r— 
ta s ,  creemos que deben se r encuadradas correctam ente y , des 
de luego, matizadas (19)*

La b io g ra f ía  de Fray Agustín Antonio Pascual es— 
c r i t a  por Fray Agustín B ella  se publicó en Valencia en 1699» 
La f in a lid a d , a l  ig u a l que l a  de l a  mayoría de la s  b io g ra fía s  
de l a  época, e ra  l a  de p ro p ic ia r un h ip o téc tico  proceso de
b e a tif ic a c ió n . Por ta n to , se buscaba siempre re a lz a r  a l  má
ximo l a  san tidad  de v ida del re tra ta d o , s in  im portar dema— 
siado l a  veracidad de lo  que se narraba. A pesar de e s to , no 
dudamos de que e l  Venerable Agustín Antonio Pascual fu e ra  un 
dechado de v ir tu d  y, a l  parecer, muy escrupuloso en todos -  
aquellos aspectos tocan tes a l a  moral. En e s te  sen tid o , su - 
b iógrafo  no se re c a ta  en narram os que por su mediación se -  
cerró  una casa de lenocin io  en X átiva, a pesar da la s  murmu
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raciones y p ro te s ta s  de algunos (20). Le disgustaban la s  co 
medias, s e n tía  gran o je r iz a  con tra  la s  danzas y lo s  b a ile s , 
y siempre que podía predicaba con tra  e l lo s .  Cuando no era  -  
capaz de convencer con sus sermones se ayudaba de lo s  minis 
t ro s  de l a  J u s t ic ia  (21). Aversión parecida s e n tía  por la s -  
co rrid as  de to ro s  (22). Respecto a l  tema que nos ocupa, na*- 
rra . su biógrafo que, enterado e l  Venerable Agustín Antonio- 
Pascual de l a  caída del ”pérfido  Molinos” , y e sc rib ién d o le - 
sobre esto  a un re lig io so , le  d ijo : ”Me tien e  muy lastimado 
e l  m iserable sucesso de Molinos, porque le  conocí en Valen
c ia  C lórigo, y Sacerdote, recogido, devoto, como un ram ille  
te  de f lo re s ,  y que éste  aya llegado a s e r  un montón de es
p in as , y t a l ,  qual dizen sus obras m alas, y engañosas, hipó 
c r i t a s ,  h e re je , dogmático, declarado enemigo de IesuC ris to? . 
Me a tu rde , y tien e  fuera  de mí. Eero me consuelo, que s i  de 
veras se reduze, y convierte a Dios, y l l o r a  sus cu lpas, le  
perdonará como a perdonado a o tro s , de ig u a le s , y mayores -  
pecados” (23).

Mal se c o n c illa  e s te  tex to  con l a  afirm ación de -  
Robres de que Molinos fue combatido en V alencia antes de -  
s e r  condenado en Roma. Al c o n tra rio , l a  idea de un Molinos- 
sacerdote ejem plar en Valencia se re fu e rza  todav ía más. Pe
ro  s i  parece evidente que e l Venerable Agustín Antonio Pas
cual no combatió a Molinos, habrá que comprobar s i  es verdad 
que fue é l  e l  primero que se adelantó a com batir e l  q u ie tis  
mo. El tex to  donde Robres apoya su afirm ación, s i  no lo  mu
tilam os, dice a s í :

♦«Novedades en d o c trin as , siempre fueron p rin c ip io s  
%de re laxación  en la s  costumbres. En no siguiendo e l camino- 
r e a l ,  y t r i l l a d o ,  es muy o rd inario  a l  p erderse , o dar en a l  
gón p re c ip ic io . Claro exemplo desta  verdad tenemos en nues
t ro  tiempo con lo  sucedido en e l  sac rile g o , y pérfido  Miguel 
Molinos, que con capa de a ltís im a  contemplación (miren s i  -  
supo dorar b ien  su m alic ia , y d isim ular e l  veneno con dulgu 
ra ) introduxo l a  sec ta  de los Q u ie tis ta s , con tan to s  e rro re s , 
como descubrió e l  tr ib u n a l de verdades l a  In q u is ic ió n  Romana, 
condenándole sesen ta  y ocho proposiciones, por h e ré tic a s , -  
sospechosas, erróneas, escandalosas, blasfem as, ofensivas -  
de lo s  oídos p ío s , tem erarias, re la x a tiv a s , y d e s tru c tiv a s -  
de l a  d is c ip lin a  c h r is t ia n a , ced ic io sas , re sp e c tiv e , como -
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consta del decreto de su condenación publicado en l a  Miner
va de Roma en 28 de Agosto de 1687*

"Dió Molinos a l a  estampa un l ib r o ,  que con nombre 
de *Guía E sp ir itu a l* , despeñava a la s  almas; pero con tan to  
a r t i f i c i o  supo dorar su m a lic ia , que muchos le  davan l a  es
tim ación, que se pudiera merecer l a  más p rec io sa  verdad. Su 
assumpto e ra  a p a rta r  la s  almas del camino o rd inario  de l a  -  
m editación, y ponerlas en e l  de l a  * contemplación qu ie ta* . -  
Los medios que proponía para e s to , eran un acto  de *fe pura*, 
con que e l  que orava creyesse, que te n ía  a Dios p resen te , -  
suspendiendo después deste acto qualquier o tro  movimiento -  
de l a  im aginación, entendiem iento, y voluntad; de modo, que 
s i  en l a  oración se s in tie s s e  l a  voluntad movida a algún -  
a fec to , o de amor, o de agradecim iento, o de admiración, o- 
de qualqu ier o tro  género, mandava suspenderle por i n ú t i l ;  ne 
gando e l  pensar en l a  Passión de C hris to , Perfecciones di v i 
ñas, In fie rn o , Iuyzio , Muerte, y o tra s  cosas, que suelen -  
p ra c tic a r  lo s  m ís tico s , y ex e rc ita ro n  lo s  Santos.

•'Como co rrían  sus l ib ro s  por toda Europa, muchos -  
lo s  apreciavan siguiendo sus d o c trin as , y algunos de este  -  
Reyno de Valencia la s  abracaron, o porque la s  leyeran  en -  
sus e s c r i to s ,  o porque la s  aprendieron de su Autor antes de 
su id a  a Roma, quando todavía no av ía  empezado a vom itar su 
disim ulada m a lic ia , con que atosigó  a muchos en I t a l i a .  En- 
esp ec ia l en l a  Ciudad de X átiva por lo s  años de 1670. se le  
vantó un Maestro de l a  * oración qu ie ta* , persona de c réd ito  
en l e t r a s ,  y v ir tu d . Tenía algunos d isc íp u lo s , y con e l lo s -  
a l  amanecer se subía muchos d ías a l  C alvario , hombres, y mu 
geres, y a l l í  le s  confessava, y comulgava, y ten íán  su ora^- 
ción , lo  que jamás le  pareció  b ien  a nuestro  V. Padre, por- 
lo s  p e lig ro s  que en semajantes concursos se dexan p e rc ib ir -  
aunque todas eran personas de buenas costumbres, y de o b li
gación, y con deseos de aprovechar en l a  v ir tu d . Contra l a -  
oración q u ie ta  que enseñava este  maestro de e s p ír i tu ,  p red i 
cava e l  V. Padre en la s  p lá tic a s  que h az ía  en su Convento.-  
Domingos, y F ie s ta s  por la s  ta rd e s ; provando con d o trin as  -  
de lo s  Santos Padres, y Dotores de l a  I g le s ia ,  s e r  muy nece 
s sa r ia s  la s  consideraciones en l a  oración , para e l  aprove—
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chamiento e s p ir i tu a l  de la s  almas; y como por e l la s  camina
ron lo s mayores Santos, y s igu ieron  es te  camino, quantos oy 
son venerados por verdaderos M aestros de e s p ír i tu ,  para en
señar con sus e sc r ito s  e l más a l to  grado de perfecc ión . Con 
tan to  fe rv o r de e s p ír i tu  predicava e l  s iervo  de Dios, y con 
tinuación  tan  o rd in a ria , que se lleg ó  a p e rceb ir , eran sus- 
designios d esa rra ig a r lo  que e l maestro de l a  oración quie
t a ,  procurava e s tab lec e r. Dixéronle algunos de sus d isc ípu 
lo s  e l  tesón  con que e l Padre Maestro P ascual, impugnava su 
d o trina ; y respondió, que lo  que enseñava, no todos lo  enten 
d ían , sino aquellos a quienes Dios le  in fu n d ía . Con e s ta  -  
presumida re sp u esta  sossegÓ e l ánimo de algunos de sus d is 
c íp u lo s , a quienes no ca&sava poca grima ver a un varón tan  
s in g u la r en l e t r a s ,  y v ir tu d  como e l  Padre Maestro P ascual, 
de co n tra rio  parecer.

"Passado después algán tiempo, se fue e l  dicho d i
re c to r , y Maestro de l a  oración q u ie ta  a l a  Ciudad de Valen 
c ia ,  y t r e s  años antes de su muerte le  habló uno de sus d is 
c ípu los de Xátiva; y entrando en p lá t ic a  de l a  d o trin a  que- 
le  av ía  ensenado, le  h a lló  tan o tro , que le  dixo, que toda- 
aque lla  d o tr in a  se av ía  quedado a una p a r te , y que no segu ía , 
n i quería  o tra  cosa, que l a  consideración de l a  passión de- 
C hristo , y sus Santíssim as l la g a s , porque esto  e ra  lo  más -  
seguro, y que le  aconsejava no p ra c tic a sse  en adelante o tro ; 
lo  que fue de mucho c réd ito  para e l  V. Padre, y su verdade
ra  d o c trin a , por l a  ca lidad  del sugeto su competidor en es
ta  m ateria .

rtEn e s te  mesmo tiempo siendo señalado por Confessor 
4ex trao rd in a rio  por e l  I lu s tr ís s im o  Señor Arqobispo de Valen 
c ia ,  D. Luis Alfonso de lo s  Cameros, de uno de lo s  Conven— 
to s  de Monjas a su inm ediata ju r isd ic c ió n  sugetas, encontró 
seguían todas l a  oración q u ie ta , s in  dar lu g a r a que en l a 
que ten ían  en comunidad, se leyesse antes punto alguno para 
m ed ia tarle . Procuró e l  zeloso Padre su desengaño con sa n ta s , 
y muy fundadas razones, d iz iéndo les, que e l  estado de con— 
tem plativas (que era  e l  nombre que le  davan) no le  avían de 
procurar la s  almas, pues no estava en su mano a lcangarle ; -  
porque Dios e ra  quien le  dava a quien q u ería , cómo, y cuán-
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do quería , y que procurarle  de aquel modo, era  una como es
p i r i tu a l  soberv ia . In stava  se leyesse alguna meditación de
vo ta ; porque era  doctrina  que p rac tica ro n  lo s Santos, lo  -  
más seguro, y s in  r ie sg o . Mucha fue l a  r e s is te n c ia  que en— 
contró a l  p rin c ip io , aunque R elig iosas s o l íc i ta s  de sus es
p i r i tu a le s  medras; pero tomando e l consejo de San Pablo; ins 
t a  oportuno importune, perseveró en su empresa, s in  perder- 
punto, n i d ilig e n c ia .

llTuvo n o tic ia  e l  s ie rvo  de Dios, cómo por orden -  
del Señor Argobispo av ía  ido un santo Sacerdote de l a  Congre 
gación de Valencia por v is i ta d o r  de aquel convento; y por -  
v er s i  podría d essa rra ig a r aque lla  z isaña , le  comunicó lo  -  
que passava; y por sus in s tan c ia s  le s  intimó su mandato, que 
en e l  coro, quando se havía de ten e r l a  oración en comuni— 
dad, se ley e ra  alguna m editación del Padre Molina, o del Pa 
dre Lapuente, o de otro  Autor. Todas e s ta s  d ilig e n c ia s  y -  
o tras  muchas ap licó  e l  V. Padre, para que dexassen aque lla - 
d o c trin a  e x tra o rd in a ria , y s in  provecho, en que la s  almas -  
gastavan e l  tiempo en una ociosidad im pertinen te , s in  dar -  
passo en l a  mayor perfección . Tanto pudo e l zelo de su cuy- 
dado, que todas se desengañaron, quedanto (m ientras e l  Padre 
Maestro v iv ió ) muy h i ja s  de su e s p ír i tu ;  y este  tan  Padre -  
de aquel Convento, para cuydar de su e sp ir itu a l:  consuelo y- 
del temporal también, agenciando y rem itiendo algunas limos 
ñas, que algunas vezes lo s  re lig io so s  le  dezían; "Padre, mu 
cho tien en  que agradecerle essas san tas re l ig io s a s ” . A que- 
respondía: "¿Qué se pensan que no me cuestan? Bien me cues
ta n " , aludiendo a lo  que havía trabajado  en a p a rta r la s  de l a  
oración q u ie ta , como pronosticando e l in fau sto  f in  que avía 
que t e n e r . ••

HPredicava l a  Quaresma en una Parroquia de l a  Ciu
dad de V alencia, y encomendáronle e l  Sermón de l a  F eria  -  
quarta  después de l a  Dominica segunda, para que lo  p red ica- 
sse a l  Santo Tribunal de l a  In q u is ic ió n , y en é l ,  introduxo 
toda l a  d o tr in a , y razones con que impugnava l a  oración quie 
t a ,  como consta del papel que se ha encontrado en tre  lo s  po 
eos que de su predicación se han ha llad o . Acabado e l  Sermón, 
dixo, s e r  aque lla  doctrina  l a  que enseñava, y p rac ticav a , -
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aquellos muy i lu s t r e s  Señores le  dieron la s  g rac ia s , exhor
tándole p rosigu iesse  en d i r i g i r  almas con tan  só lid a , y r e -  
cebida d oc trina ; lo  que no fue de poco consuelo para e l  V .- 
Padre, por s e r  su único f in  e l  to t a l  a c ie r to ."  (24).

Tras l a  le c tu ra  deten ida de e s te  extenso te x to , -  
creemos que no es posib le  co n c lu ir que e l  Venerable Agustín 
Antonio Pascual fuera  e l  primero en com batir e l  quietism o• -  
O ficialm ente, e s ta  doctrina  m ís tica  sólo fue combatida a -  
p a r t i r  de 1681 y , sobre todo, después de 1687. El tex to  -  
t r a n s c r i to  lo  que s í  r e f le ja  es l a  v ie ja  d isparidad  de c r i 
te r io s  en tre  lo s m ísticos y aquellos o tros e sp ir i tu a le s  que 
propugnan e l  camino más t r i l la d o  y seguro de l a  m editación- 
o consideraciones de l a  Pasión de C ris to . Lo que hace e l  -  
b iógrafo  de Fray Agustín Antonio Pascual, escribiendo en -  
1699, d ie c is ie te  años después de l a  condena de Miguel Moli
nos, es a p lic a r  la s  anécdotas re fe r id a s  a un hecho h i s tó r i 
co de innegable ac tua lidad . La fin a lid a d  de ésto  es c la ra : 
re fo rz a r  l a  f ig u ra  del re tra tad o  aprovechándose de l a  coyun 
tu ra  h is tó r ic a .  Quizás pueda ad v e rtirse  ésto  m ejor, a n a li
zando algunos ejemplos bastan te  más p o s te rio re s  a é s te .

En 1744, e l  agustino Fray Tomás Pérez publicó en- 
V alencia un l ib ro  cuyo t í tu lo  r e s u l ta  esc la recedor para com 
prender como cincuenta años después de l a  condena de Miguel 
Molinos e l  quietismo estaba todavía de p lena ac tu a lid ad , y - 
se hac ía  necesario  tomarlo como punto de re fe re n c ia  ob liga
do para a s í d e ja r  bien sentado que lo  que se e sc r ib ía  no te  
n ía  nada que ver con é l .

El t í t u lo  del l ib ro  a l  que no3 referim os es e l  s i  
vguien te: "Vida de la  Venerable Madre Sor B eatriz  Ana R u iz ,-  
m antelata p ro fessa  de l a  Orden de N.G.P.S. Agustín. Y Doc—* 
t r in a s ,  o m ís tic a  s im bó lico -p ráctica , que le  reveló  e l  Señor, 
como fa ro l  p rec iso  en estos tiempos para e n tra r , y c o rre r  -  
lo s  caminos de l a  c h r is t ia n a  ob ligación , y devoción, s in  t ro  
pezar en l a  i lu s o r ia  quietud de M o lin is tas , y fa lso s  Alum
brados; con e l  bien regulado uso de sen tid o s , y p o ten c ia s ,-  
humanado con ameníssima se n s ib iliz a c ió n , que le  hace percep 
t i b i e ,  y ú t i l ,  y dulcemente p rac tic ab le"  (25) .

Nótese como ya en e l t í tu lo  hay un in te ré s  eviden
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te  por d ife re n c ia r  l a  m ís tica  de l a  beata del molinosismo y 
alumbradismo. El hecho no re s u l ta  casua l, pues, de inmedia
to , en la s  aprobaciones del l ib ro  se vuelve sobre lo  mismo. 
Así, en la s  e s c r i ta s  por Fray N icolás Calot y Fray N icolás- 
Lorea se nos d ice: ” Toda e s ta  obra va l le n a  de d o c trin a  sa 
na, verdadera, y d iv ina; pues toda es en suma do c trin a  ch ris  
t ia n a , y por esso juzgamos, que a b r irse  e s te  l ib ro  en e l  mun 
do, se rá  amanecer-sol en e l  em isferio  C ató lico , que d is ip e -  
la s  fúnebres sombras de lo s  Hereges M o lin is tas , y Q uietis— 
ta s ,  y o tros semejantes novatores, dexando confundidos sus- 
y e rro s , y sepultados sus b ien m an ifiestos engaños, y c a l i f i  
cados embustes” (26).

Igual de jugosa re s u l ta  l a  aprobación hecha por -  
lo s  carm elitas descalzos Fray Pablo de San José, Fray Fran
cisco  de San Miguel y Fray Mateo de lo s  Angeles: ”Y siendo- 
esto  a s s í ,  siendo verdad, que a cada p lana se leen  d o c tr i— 
ñas, y sen tenc ias de lo s  dos M ísticos Doctores de l a  Ig le — 
s ia  San Juan de l a  Cruz, y Santa Teresa, muy l ib re  e s tá  l a -  
d o c trin a  del P. Maestro de rozapse, n i acercarse a lo s  dog
mas m ortíferos de los Alumbrados; muy le jo s  e s tá  de in c u r r ir  
en tan  densas t in ie b la s ,  quien no sólo de n u es tra  Sagrada -  
Reforma, sino del Sol de l a  Ig le s ia  Agustino, y de su D iscí 
pulo e l  Doctor Angélico, y de lo s  más c lá ss ic o s  Doctores Mis 
t ic o s ,  ha rec ib ido  lu ce s , para d e s te r ra r  la s  densas t i n i e 
b las  de lo s  Q u ie tis ta s , o Alumbrados; porque esto s a lucina
dos hombres decían, que en l a  oración se av ía  de dexar todo 
pensar, y contémplar en Dios, o en o tro  cua lqu ier cosa, y -  
e s ta r  e l  alma s in  operación alguna, aguardando que l a  ilum i 
vnara  Dios. Y quanto más se privava e l  alma de la s  operacio
nes de sus p o tenc ias , (aunque sea del entendimiento para co 
nocer a Dios, y de l a  voluntad para amar a su Magestad) de
c ían  era  m ejor, y que estava más bien d ispuesta  para r e c i 
b i r  l a  ilum inación d iv ina . Y de es te  d isparatado modo de -  
suspender e l  entendim iento, y voluntad, se seguían o tros mil 
desa tinos, en que los hac ía  caer e l  demonio, ya con i lu s io 
nes, ya con malas in c lin ac io n es , y obras. Y en esto  (dec ía- 
e l H eresiarca Molinos) c o n s is tía  l a  v ía  in te rn a , que no era 
o tra , que perd ic ión  e te rn a , y camino para innumerables v i—
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c io s , y feas cu lpas, que llev an  a penas e te rn a s . Esto es en 
suma lo  que enseñavan aquellos p e s tífe ro s  dogmas” (27).

Pero no es sólo en la s  aprobaciones donde hay un- 
in te ró s  por d ife re n c ia r  l a  e sp ir i tu a lid a d  m ís tic a  de la s  -  
doctrinas de q u ie tis ta s  y alumbrados. El lenguaje fresco  que 
lo s  grandes m ísticos u t i l iz a ro n  en l a  época de esplendor de 
l a  m ís tica , se vuelve ahora oscuro y salp icado de exp licacio  
nes. De es te  modo-, e l  b iógrafo  de l a  bea ta  B ea triz  Ana Ruiz 
se ve obligado a m atizar la s  v isiones e s p ir i tu a le s  ten id as- 
por é s ta . Quizás, en o tra  época de mayor to le ra n c ia  esto  ha 
b r ía  sido inn ecesario , pero ahora, a pesa r de haber pasado- 
más de cincuenta años de l a  condena de M olinos, continúa -  
siendo im prescindible p re c is a r  lo s  conceptos y la s  creencias 
en temas como l a  m editación de l a  Humanidad de C ris to , Io s -  
afectos sen sib le  o l a  oración de fe .  Todo e l lo  pone de maní 
f ie s to  l a  escasa pujanza que l a  m ís tica  t ie n e  en esto s  rao— 
mentos. Valga como ejemplo de lo s que venimos re f ir ie n d o  -  
la s  ac la rac iones que tien e  que hacer Fray Tomás Pérez en un 
tema tan  con trovertido  como l a  pración de fe .

”En e l  tex to  número quarto , y su g losa  del undéci 
mo persuade l a  Ven. a lo s  p ro fic ie n te s  l a  oración  de Fé sen 
c i l l a ,  que es espeoialíssim am ente l a  contemplación ad q u iri
da (aunque pueda entenderse también algún grado de l a  in fu 
sa , según l a  Médula M ística) diciéndonos, que en lo s  exerci 
c ios del estado , que a l l í  t ie n e  e l alma, *pongamos l a  v is ta  
con ojo se n c illo  en e l p i l a r  de n u estra  Santa F&: y en su a l  
tu ra  descubriremos e l  árbo l de l a  v ida , cargado de sazona— 
dos fru to s* . Esto mismo, o su equipolen te, r e p ite  en o tra s -  
V isiones, y para que no se ec lip se  con l a  más leve sospecha 
l a  luminosa sobrena tu ra lidad  de l a  i lu s tr a c ió n  de su e s p ír i  
tu , se rá  forzoso leg itim a r dichas expresiones aunque b ien -  
de passo; desembolviendo toda e l alma de e s te  motes 'o rac ió n  
de Fé*. Sobre e l  s ign ificado  de esto s nombres: 'O ración de- 
Fh s e n c il la ,  o desnuda; oración de quietud , de su sp en sió n ', 
y o tro s  sem ejantes, ay un a ltercado  en tre  lo s  Doctores Mís
t ic o s ;  y aún deapués de l a  condenación de lo s  e rro res  del -  
perverso Molinos por nuestro  SS.P. Inocencio XI, en su de— 
cre to  de 28, de Agosto de 1687. El doctor Barambio, en su -



70 4

tomo primero con tra  dicho H eresiarca , proposición 21, d iscu r 
so 21, número 27, echó es te  f a l lo :  *Esta es nu estra  determi 
nación: y porque no nos podemos d e te m e r, decimos, que no -  
ay oración de F& obscura, y u n iv e rsa l; n i l a  ha ávido, n i  -  
l a  ha de aver: todo esto  es un embuste del demonio*, Y en -  
e l número quarenta y uno añadió: • Entre C athólicos no se ha 
de adm itir o ración  de Fé de ninguna manera* • Cuya vaga an i
mosidad, en m ateria  acceptada con c a th ó lic a  madurez por to 
dos los Santos y M ísticos de más no ta , desde San D ionisio -  
Areopagita; según computa e l  docto López Ezquerra; y enemi
ga de aque lla  cé lebre  máxima de G.P.S. Agustín: * Donde f a l 
t a  l a  Ffc, cessa  l a  oración*; impugna eruditíssim am ente e l  P. 
Joseph del Es. S .. Este l i t i g i o  en tre  C athó licos, pende: -
p arte  del olvido de d is t in g u ir  l a  quietud , y suspensión in** 
su lsa  y r id ic u la  sen tin a  de toda indecencia; de l a  qu ietud- 
p o s itiv a , actuada con l a  sabrosa, suspensa, y s e n c il la  admi 
ración  de l a  verdad, segdn l a  defin ieron  mi G.P.S. Agustín, 
y San Bernardo: y p a rte  pende del genio extremado, de que -  
suelen adolecer lo s  hombres en l a  p ro fessión  a que se a r r i 
man con tenacidad . Por esso e l  Ven. P. Pablo Señeri en su -  
concordia en tre  l a  qu ietud , y l a  f a t ig a  de l a  oración , en -  
que felizm ente degolló los c a p ita le s  e rro re s  de l a  in fe rn a l 
h id ra  de M olinos, apoya toda su grande obra sobre e s ta  basa , 
en que l a  p r in c ip ia :  *Los que tien en  por p ro fessión  l a  mer
cancía , con fa c il id a d  se in c lin an  a uno de dos extremos en
t r e  s i  c o n tra rio s : unos miran a l a  seguridad más que a l a  -  
ganancia: o tro s  a l a  ganancia más que a l a  seguridad. A ssi- 
proceden muchos Padres e s p ir i tu a le s  en e l  caso que tratam os*. 
Esto dice aquel Apostólico Varón: que n i se puede d ec ir más, 
n i más b ien , para a v isa r  a unos, que no anden su e lto s  fu e ra  
de lo s  cotos del reca to ; y a le n ta r  a  o tro s , que no desanden 
medrosos, lo s  grados que pueden su b ir  inocen tes. O jalá to — 
dos lo s  com erciantes de l a  v ir tu d  en tra rán  a navegar sus -  
rumbos, pendientes del no rte  de concordia tan  prudente. E l-  
Padre Fray Thomás de Jesús, persuadiendo l a  misma m edianía- 
a lo s  E s p ir i tu a le s ,  dixo: que devemos te n e r  por in fru c tu o sa  
l a  m editación, que jamás passa a l a  contemplación s e n c il la ,  
que es su f in ;  pues no es o tro  t a l  m editación, que camino -
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s in  térm ino, navegación s in  p u erto , y cuerpo s in  alma. La -  
mayor duda ess quándo convendrá dexar l a  m editación, y quie 
ta rs e  a l a  contemplación s e n c i l la ,  o de Fé? S. Juan de l a  -  
Cruz puso tre s  señ a les , que circum stanciados, como e l Santo 
le s  s e l la ,  son seguros; y acceptados de todos lo s  M ísticos, 
desde su tiempo, como necesarios para e l  a c ie r to  de lo s  Di
re c to re s , que podrán v e rle  en e l  l ib ro  segundo de l a  Subida 
a l  monte, capítul-o décimo te r c io ,  y décimo quarto; y en l a -  
Llama de amor v ivo, canción te rc e ra , verso te rc e ro . Lo que- 
en esto  s ien te  n uestra  Ven. Madre actuada de sobrehumana -  
i lu s tr a c ió n , podrá verse en l a  D octrina qu in ta , donde queda 
también apuntado e l  parecer de N.P. Maestro Fray Francisco- 
de l a  Anunciación en sus V indicias de l a  v ir tu d . En lo  tocan 
te  a nuestro  p ropósito , b asta  aver v is to ,  que l a  oración, y 
contemplación de Fe, s e n c il la ,  que aquí, y en v a ria s  partes  
persuade l a  Ven. es l a  de todos lo s  buenos M ísticos, en to 
do segura: pues segán e l  t r e n , y l ib re a s  de consideración ,-  
con que l a  au to rizan , y ornan sus d o c trin as ; no es Fé tan  -  
s e n c il la  y desnuda, como l a  que, decía e l c itado  Señeri, que 
de puro desnuda se morían de f r ío  sus dueños; sino es Fé -  
también ropada, que hará enfermar de buen ca lo r a qualquier 
e s p í r i tu  de sana complexión. Antes como ya diximos en e l  -  
prim er cap ítu lo  p re lim inar, su e s t i lo  nos apremia a c r e e r ,-  
que e l designio de l a  g rac ia , revelando a l a  Ven. Madre l a -  
Theología M ística , embuelta en ta n to s , y ta le s  sím bolos, que 
p rec isan  a una a ten tís im a m editación: fue preparam os nuevo 
an tído to  con tra  e l  veneno de Molinos, y de lo s  antiguos Alum 
brados" (28).

Otras in te rp re tac io n es  h is tó r ic a s

Es verdad que Robres a c ie r ta  cuando afirm a que Mi 
guel Molinos aprendió en e l  mundo e s p ir i tu a l  valenciano la s  
ideas claves del quietism o, que tan to  éx ito  personal le  re 
portó posteriorm ente en Roma. Sin embargo, nos parecen pre
c ip itad o s  y poco fundados algunos ju ic io s  v e rtid o s  por este  
h is to r ia d o r  sobre e l entorno valenciano en que se educó es
p iritua lm en te  Molinos. Ni Fray Agustín Antonio Pascual fue-
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e l  primero en p red icar con tra  e l  quietism o, n i Fray Antonio 
Panes e ra  un au to r e s p ir i tu a l  tan  pelig roso  que fu e ra  nece
sa rio  que se le  p roh ib iera  su l ib ro  por l a  In q u is ic ió n . Res 
pecto a l a  re la c ió n  de Molinos con Francisco Jerónimo Simón, 
dejando de lado e l hecho de que ambos d is fru ta ra n  e l  mismo- 
benefic io  e c le s iá s tic o  en l a  Ig le s ia  de San Andrés, creemos 
que t a l  re la c ió n  es meramente casu a l. Molinos fue elegido -  
para im pulsar la -b e a tif ic a c ió n  de Simón porque era  una per
sona de gran c réd ito  en V alencia. En este  sen tido , no ex is -  
té  ninguna documentación que nos perm ita probar lo  con tra— 
r io .  E l testim onio  del mismo Fray Agustín Antonio Pascual -  
a s i  lo  confirma. Por o tra  p a r te , pensar que en Simón tuvo -  
Molinos su antecedente p re -q u ie t is ta ,  es igno rar toda l a  -  
tra d ic ió n  e s p ir i tu a l  valenciana que se d e sa rro lla  a l  margen 
de Simón, perdiendo de v is ta ,  además, e l hecho básico y des 
graciadamente siempre denostado del gran éx ito  popular que- 
l a  san tidad  de Simón tien e  en V alencia. Creemos que es inne 
cesario  fo rz a r  lo s  acontecim ientos h is tó r ic o s  para  descubrir 
lo s  antecedentes e s p ir i tu a le s  de Molinos. Dichos anteceden
te s  hay que buscarlos en toda l a  tra d ic ió n  de l a  e s p ir i tu a 
lid ad  m ís tic a  u n iv e rsa l, que en esto s momentos vive sus ú l 
timos años de apogeo. Precisam ente, l a  condena de Molinos y 
del quietism o en 1687 pondrá f in  a l a  m ís tic a .

Un tema que ha centrado también e l  in te ré s  de Ro
bres y , sobre todo, de Sánchez C astañer, es e l  de l a  vincu
lac ió n  de Miguel Molinos a l a  Congregación de l a  Escuela de 
C risto  de V alencia (29). Sánchez Castañer ha deta llado  ex— 
haustivamente e s ta  v incu lación , concluyendo que Miguel Moli 

x nos no pudo aprender sus doctrinas q u ie t is ta s  en e s ta  Con
gregación, porque l a  e s p ir i tu a lid a d  de l a  Escuela de C risto  
e ra  muy d ife re n te  a l a  del quietism o. Afirma también este  -  
investig ad o r que e l ingreso de Mblinos en l a  Escuela de C ris 
to  de V alencia "prueba su buen e s p ír i tu  y deseo de s a n t i f i 
cación, con lo ab le s  p rá c tic a s  re lig io s a s  para a lca n za rlo " .-  
Igualm ente, confirma que la s  Escuelas de C ris to  "no ten ían - 
nada que ver con movimientos heterodoxos o sospechosos con
t r a  l a  fe  o l a  m oral". Por ú ltim o, sobre e l  supuesto q u ie tis  
mo de Molinos durante su e s tan c ia  en V alencia, Sánchez Cas- 
tafíer se pronuncia de modo bastan te  categóricos "Es más, por
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muoho que q u is ie ra  o c u lta r lo , me in c lin o  a suponer que no -  
había nacido aún e l  Molinos *q u ie t i s ta 1, por e l  t ip o  de e je r  
c ic io s  que en l a  Escuela de C ris to  valenciana v iv ió  y r e a l i  
zó, y por l a  c lase  de personas con que en e l l a  tuvo que con 
v iv ir*  Fue más sentido a sc é tic o , p e n ite n c ia l y devoto, a l a  
española (permítaseme t a l  c a lif ic a c ió n )  e l  que r ig ió  l a  v i
da e s p i r i tu a l  de Molinos durante lo s  dos años escasos -  
-1662 a 1663- que duró su v inculación  más d ire c ta  y estrecha  
(por l a  p resenc ia  re a l  y f í s ic a )  con l a  Santa Escuela de Va 
le n c ia ” (30).

De nuevo, como en e l  caso a n te r io r  de Robres, cree 
mos que se toma demasiado en consideración e l  hecho c ie r to -  
de l a  condena de Molinos en 1687* Parece como s i  t r a t a r a  -  
siempre de marcar la s  d ife ren c ias  en tre  un Molinos condena
do y la s  re lac io n es  por é l mantenidas con determinados gru
pos o personas e s p ir i tu a le s  a la s  que se l ib r a  de toda sos
pecha. A pesar de e l lo ,  coincidimos con Sánchez Castañer en 
que l a  e s p ir i tu a lid a d  in s t i tu c io n a l  de la s  Escuelas de Cris 
to  es d in t in ta  a l a  del quietism o. Nos a leg ra  también com— 
probar l a  co incidencia  de ju ic io s  sobre e l  "buen e s p ír i tu  y 
deseo de s a n tif ic a c ió n ” manifestado por Molinos durante su- 
e s ta n c ia  en V alencia. Estamos convencidos de que l a  Escuela 
de C ris to  de Valencia no te n ía  nada que ver con movimientos 
heterodoxos o sospechosos. Creemos que lo  mismo es p o sib le - 
hacerlo  extensivo  a l  conjunto de l a  e s p ir i tu a lid a d  valenc ia  
na de e s ta  época, a excepción de lo s  grupos e s p ir i tu a le s  ya 
estud iados. Pero no estamos tan  convencidos de que en 1662- 
no hub iera  nacido aún e l  Molinos q u ie t is ta ,  y e s tá  por v er- 

x s i  algunos miembros destacados de l a  Escuela de C risto  de -  
V alencia no estaban firmemente comprometidos, a l  menos a n i 
v e l perso n a l, con una e sp ir itu a lid a d  que ib a  mucho más a l l á  
del c a rá c te r  ascé tico  que se pretende a t r ib u i r  a l a  e s p ir i 
tu a lid ad  de dicha Escuela.

La Congregación de l a  Escuela de C risto  deriva  -  
”del e s p í r i tu  y método” de San F elipe  Neri (31)* Hay, por -  
ta n to , una re la c ió n  d ire c ta  en tre  e l  O ratorio de San Felipe 
Neri y l a  Escuela de C ris to . Inc luso , e l  fundador de l a  Es
cuela  de C ris to  fue un padre de l a  Congregación de O ra to ria  
llamado Juan B au tis ta  Ferruzo. Sobre e s to , Sánchez Castañer
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r e f ie re  que l a  primen\,Escuela de C risto  que se fundó fue l a  
de Madrid en 1646, en e l  H ospital de lo s I ta l ia n o s ,  donde a 
l a  sazón e l  P* Ferruzo e ra  adm inistrador* A l a  fundación de 
Madrid s igu ieron  o tra s , en tre  e l la s  l a  de V alencia en 1662- 
(32). Estos datos no d if ie re n  en lo  su s ta n c ia l de o tro s de
que disponemos que, de se r  c ie r to s ,  denotarían  una c la ra  in  
flu en c ia  de l a  Congregación del O ratorio  de V alencia en l a -  
p o s te r io r  fundación de l a  prim era Escuela de C risto  de Ma
d rid . Los datos que aportamos son de Fray Antonio Panes, -  
quien, re firién d o se  a l a  fundación de l a  Escuela de C ris to , 
d ice: ,fVino a Valencia un Padre de l a  Congregación de san -  
Felipe N eri, de I t a l i a ,  llamado N. F erruch i. CJombidáronle -  
lo s  padres de l a  Congregación de Valencia a comer, y por l a  
ta rd e , entrando a l  lugar donde se exerc itavan , conforme e l -  
Venerable Fray Juan Ximénez, av ía  dádoles in s tru cc ió n  a los 
p rim itivos Padres, que ya diximos, quedó tan  pagado de l a  -  
d isposic ión , y modo de t a l  ex e rc ic io , que yendo a Madrid, -  
compuso o tro  semejante a é l ,  en ,1o s u s ta n c ia l, in titu lá n d o 
le  Escuela de C hristo , extendiéndose después a o tra s  p a r te s , 
con grandíssimo aprovechamiento, y ed ific a c ió n  de la s  Ciuda 
des, donde se ha fundado por co n sta r cada una de es tas  es
cuelas de 72 su je to s  a s í E c le s iá s tic o s  como secu la res , Io s -  
más c a lif ic a d o s  de l a  R elig ión , y República” (33)* Así pues, 
de se r  c ie r ta  l a  información de Fray Antonio Panes, é s ta  -  
p robaría  l a  ex is ten c ia  de una re la c ió n  d ire c ta  en tre  l a  Con 
gregación del O ratorio de V alencia, de no tab le in f lu jo  fran  
ciscano descalzo, con l a  p o s te r io r  fundación de l a  prim era- 
Escuela de C risto  en Madrid. A pesar de e s to , es importante 
no perder de v is ta  que l a  Escuela de C ris to  de Valencia no- 
se fundó UsUl662, por obra del franciscano  Fray Juan Munie- 
sa , hermano de l a  Escuela de C risto  de Madrid (34)*

Pero no nos in te re sa n  tan to  lo s  avatares por lo s -  
que d iscu rrió  l a  fundación de l a  Escuela de C ris to , como los 
lazos e s p ir i tu a le s  mantenidos por algunos de sus miembros -  
con personajes valencianos fuertem ente comprometidos con l a  
e sp ir itu a lid a d  ilu m in is ta . Las conclusiones que se pueden -  
d eriv a r de ta le s  lazos no son ca teg ó ricas , pero muestran -  
c ie r ta s  dependencias que nos perm iten pensar que, a l menos-
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a t í t u lo  personal, c ie r to s  miembros de l a  Escuela de C risto  
de Valencia llevaban sus experiencias e s p ir i tu a le s  mucho más 
a l l á  de la s  simples p rá c tic a s  a sc é tic a s . Los personajes a -  
lo s  que haremos mención son: F elipe P esan tes, Domingo S a rr ié , 
Antonio Jordán Selva, Jac in to  Amaya, Joseph Barberá, Juan -  
B au tis ta  Iváfíez, Fray Jaime López y Fray Vicente O rien t.

Las escasas n o tic ia s  que tenemos de Felipe Pesan
te s  lo  re lacionan  con l a  fundación de l a  Congregación del -  
O ratorio  de San Felipe Neri en V alencia. E sta fundación tu 
vo lu g ar en 1648, después de un in ten to  fru s trad o  en tiempos 
del Arzobispo Fray Isido ro  A liaga, que “nunca mostró gusto- 
d e llo ” (35). Los o rig in a rio s  impulsores de e s ta  fundación -  
junto a Felipe Pesantes fueron: Miguel Cervellón (padre del 
Conde de Oropesa), Francisco S o ie ll?  (Canónigo de V alencia- 
y Arcediano de Xátiva) y Don Juan G arcía (Canónigo M agistral 
de O rihuela y después Obispo de e s ta  misma ciudad). !,Eran -  
estos piadosos Varones, h ijo s  e s p ir i tu a le s  del Venerable -  
Fray Juan Ximénez, en p a r t ic u la r  Don Felipe Pesan tes” . Todos 
se mostraban dispuestos a v iv ip  jun to s, y Fray Juan le s  dio 
unos e je rc ic io s  “acomodados a aquel estado de personas Ecle 
s i á s t i c a s ,  sec u la re s , que aspiravan a l a  perfecc ión , tan  -  
conformes a l  in s t i tu to  del Glorioso P a tr ia rc a  san Felipe Ne 
r i ,  que cotejados con la s  co n stitu c io n es , que observa su 0- 
ra to r io  en Roma, son una simia, y como qu in ta  esencia  de lo -  
su b s ta n c ia l, que ay en e llo s 11 (36). Pesantes y sus compañeros 
perseveraron en su in tención  durante v e in te  años. Finalmen
t e ,  e l  16 de diciembre de 1648 se le s  concedió l ic e n c ia  pa
r a  fundar una casa del O ratorio  en V alencia. Ahora, junto a 
F elipe  P esan tes, cabe reseñar lo s  nombres del Arcediano y -  
Pavorde Don Luís Crespí y Don Juan P ertu sa  (37)*

F elipe Pesantes mantuvo siempre una estrecha  r e ía  
ción con los franciscanos descalzos del convento de San Juan 
de l a  R ibera de V alencia. Era h ijo  e s p ir i tu a l  de Fray Juan- 
Ximénez, confesor de l a  beata  franc iscana  Elena M artínez y - 
conoció a Fray Antonio Panes, a quien le  narró  la s  excelen
c ia s  de l a  v ida  e s p ir i tu a l  de l a  b ea ta . Además de e s to , Pe
san tes  t r a tó  esp iritua lm en te  a l a  también bea ta  franciscana 
F rancisca L lopis (38). De todas estas  re la c io n es , cabe in fe
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r i r  que conocía b ien l a  e s p ir i tu a lid a d  m ís tic a  y estaba acos 
tumbrado a l a  p rá c tic a  de l a  oración m ental.

Mejor documentados estamos respecto  a la  f ig u ra  -  
del c lé rig o  Domingo Sarrió  (39)* Este personaje gozó de un- 
gran p re s tig io  e s p ir i tu a l  en V alencia, h a s ta  e l  punto de que 
a su muerte se le  rin d ie ro n  grandes honores en lo s  que par
tic ip a ro n  la s  más a l ta s  in s ta n c ia s  valencianas (40). Domin
go S arrió  estuvo muy unido a l  O ratorio de San Felipe N e ri,-  
,facudiendo a todos sus ex e rv ic io s , ju n ta s , y empleos, y ob
servando sus C onstituciones, y e l  orden de antigüedad en tre  
lo s  Padres, aunque no hab itava dentro de l a  Casa” (41). Asi 
mismo, fue uno de lo s  hermanos fudadores de l a  Escuela de -  
C risto  de Valencia en 1662 (42), Como re f ie re  Ximeno , no hu 
bo e je rc ic io  de piedad en Valencia que S arrió  no fomentara- 
o in ic ia r a  (43) • En 1656, é l  y o tro s doce sacerdo tes, para*- 
”mayor g lo r ia  de Dios, y u t i l id a d  de la s  almas” , re so lv ie 
ron in ic ia r  en Valencia una devoción co n sis ten te  en re c o rre r  
todos lo s v iernes del afío e l  camino que seguían lo s  condena 
dos en Valencia a m orir en l a  horca. Durante e l reco rrido  -  
se debían m editar los sufrim ientos padecidos por C ris to , -  
”con mucha compostura, lo s  ojos ba jo s , s in  sa lu d ar a nad ie , 
n i m irar sino a t i e r r a ” (44). Es im portante hacer n o ta r l a -  
semejanza de e s ta  devoción con l a  puesta en p rá c tic a  por e l  
c lé rig o  Francisco Jerónimo Simón, y que tan to  motivo de es
cándalo ocasionó en Valencia a su m uerte. Semejanzas e n tre -  
SarriÓ y Simón que no se c ircunscriben  solamente a e s to , -  
puesto que siendo S arrió  estud ian te  de Teología, sus compa
ñeros de estud ios se re fe r ía n  a é l  llamándole e l  Padre Simón 
,(45).

Respedto a l a  e sp ir i tu a lid a d  personal de Domingo- 
Sarrió  serán  su f ic ie n te s  dos tex to s  para c a lib ra r  e l  ten o r- 
de l a  misma* Así, acerca de l a  oración m ental, nos d irá : ”A 
l a  oración m e n ta l ..• me h a llo  muy in c lin ad o , q u is ie ra  cur— 
s a r  e s ta  teo lo g ía  m ís tic a , y ocuparme siempre en e l l a .  De -  
16 ó t7 años, que me recojo t r e s  horas y media cada d ía . En 
l a  Quaresma añado, y en e l  Adviento, Pascuas, F ie s ta  de l a -  
Virgen Madre, y o tra s  fe s tiv id ad es  solemnes. De algunos años 
a e s ta  p a rte  tengo más. El afío passado tuve 5 horas todos -
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lo s  d ía s , y espero en e l  Señor, que no la s  dexaré jamás, y- 
esto  con ánimo de ten er más. La Quaresma de oración de Io s -  
Santos, que contiene lo s 10 d ías  de l a  Ascensión, h as ta  e l -  
d ía  de Pasqua del E sp ír itu  Santo l a  he ten ido  cinco vezes -  
re tira d o  en un aposento s in  v e r , n i s e r  v is to ,  sino de una- 
persona e l  tiempo que me ayudava a d ec ir  m issa. Veo que l a -  
oración mental es l a  escuela de la s  v ir tu d e s , y que a s s í co 
mo l a  Teología especu la tiva , que se d irig e  a conocer a  Dios 
saca a sus cursan tes doctos, y sab ios; l a  m ís tic a , que se -  
d ir ig e  a am arle, saca a lo s  suyos a rd ie n te s , y abrasados -  
amantes de Dios. Aquí se e s tu d ia  l a  humildad, l a  m o rtif ic a 
c ión , l a  p ac ienc ia , l a  pureza, l a  pobreza de e s p ír i tu ,  l a  -  
resignación , amar l a  Cruz, a dar g rac ias  a Dios, se aprende 
su santo temor, se avivan lo s  deseos de s e rv i r le ,  y de abo
r re c e r  l a  vanidad del mundos y por d ez irlo  de una vez, aquí 
se proVehe l a  casa para sólo agradar a Dios” (46).

Respecto a su método de oración , Ó1 mismo nos lo -  
narras "Comienqo a prepararme, con oración de recogim iento, 
procurando recoger lo s  sen tid o s , y po ten c ias , que no se d is 
trab an , y derram en... P rosiga con oración de m editación: Adó 
roos mi Dios, en cuya re a l  p resencia , y delante de cuyo d i
vino acatam iento me h a llo , Trino en personas realmente d is 
t in to .  Padre, H ijo, y E sp ír itu  Santo, y uno en su s tan c ia , -  
essencia , y n a tu ra leza  sim plicíssim a, y e s p ir itu a lís s im a , -  
in te le c t iv a ,  y v o l i t i v a . . .  Destas m editaciones, y re p a ro s ,-  
se sigue l a  oración de contemplación, que es e l agrado, e l -  
contentam iento, l a  hartura,* que tie n e  e l alma, de la s  d iv i
nas perfecc iones, dize con San Miguel: Qui secu t Deus? Omnia 

' ossa mea d icents Domine quis s im ilis  t ib i?  Con Santa Teresas 
lo  que no es Dios, es nada, con San Pedro, que viendo en e l  
Tabor a nuestro  Redentor tran sfig u rad o , remató cuentas, y -  
dixo: No más mundo, no ay más que dessear, n i que apetecer: 
Domine bonum e s t  nos h ic  e s s e . . .  A esto  se sigue l a  oración 
de quietud , de unión, y amor de Dios. Es tan  d ila tado  y es
pacioso e l  seno del coraqón humano, que nadie le  sa c ia , s i 
no solo D io s .. .  Quando n u estra  memoria e s tá  unida con Dios, 
nuestro  entendimiento imido con Dios, n u estra  voluntad u n i
da con Dios, e s tá  todo en su cen tro , p o tenc ias , y alma han-
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conseguido su f in ,  su perfecc ión , goza, y possee l a  alma to  
do su b ien” (47)•

Pero s i  todav ía nos quedaban dudas sobre l a  esp i
r i tu a l id a d  de Domingo S a rrió , é s ta s  acaban por d is ip a rse  a l 
r e f e r i r  e l  caso de su confesor e s p ir i tu a l  y b iógrafo , Anto
n io  Jordán Selva.

Antonio Jordán Selva publicó l a  b io g ra f ía  de Domin 
go Sarrió  en 1678-, t r e s  años después de que Miguel Molinos- 
p ub licara  en Roma su "Guía E s p ir i tu a l" .  No tenemos constan
c ia  de que e x is ta  alguna ed ición  valenciana del l ib ro  de Mo 
l in o s , pero é s te  debió c irc u la r  por V alencia, b ien  porque -  
su au to r re m itie ra  algunos ejem plares desde Roma, o bien -  
porque llegara //aqu í la s  ediciones que se h ic ie ro n  en Madrid 
(1676), o en Zaragoza (1677) (48). E l hecho c ie r to  es que -  
Antonio Jordán Selva manejó e l  l ib ro  de Molinos puesto que, 
s in  nombrarlo, lo  u t i l i z ó  profusamente a l  e s c r ib ir  l a  b io— 
g ra f ía  de Domingo S a rrió . El párrafo  que traemos a colación , 
junto con su correspondiente en l a  "Guía E sp ir itu a l"  de Mo
l in o s , es sólo una pequeña muestra de lo  que decimos (49)* 
"De todas maneras conviene "De todas maneras conviene -
e le g ir  un Padre e s p i r i tu a l ,  e le g ir  un m aestro, experimen
experimentado en l a  v ida -  tado en l a  v ida in te r io r ,  -
in te r io r ;  porque s i  en lo -  
e x te r io r , y aparente es me 
n e s te r  M aestro, qué se rá  -  
para lo  in te r io r ,  y secre
to ? . Si para l a  Teología -  
Moral, E sco lá s tica , y Expo 
. s i t iv a ,  que claramente se -  
ensefía; qué se rá  para l a  -  
m ís tic a  s e c re ta , reservada, 
y obscura?. Si para  e l  t r a  
to ,  y obras p o l í t ic a s  y ex 
te r io re s ;  qué se rá  para e l  
in te r io r  t r a to  con Dios? -  
Es también n ecesa ria  l a  -  
gu ía, para r e s i s t i r ,  y des 
vaneeer la s  a s tu c ia s  de Sa

porque Dios no quiere hacer- 
con todos lo  que hizo con San 
t a  C ata lin a  de Sena, tomándo 
lo s  de l a  mano para enseñar
le s  inmediatamente e l  camino 
m ís tico . Si para  lo s  pasos -  
de n a tu ra leza  hay necesidad- 
de maestro y gu ía, ¿qué se rá  
para lo s  pasos de gracia? Si 
para lo  e x te r io r  y aparen te- 
es m enester m aestro, ¿qué s¿ 
r á  para lo  in te r io r  y secre
to? Si para l a  teo lo g ía  mo— 
r a l ,  e s c o lá s tic a  y ex p o siti
va, que claram ente se conse- 
fían, ¿qué se ra  para l a  m ís ti
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tan ás , porque Dios ordenó, 
que en su Ig le s ia  p re sid ie  
sen por luzes lo s  Doctores, 
y M aestros, hombres de l a -  
misma n a tu ra leza . La p rin 
c ip a l es para lib ra rn o s  de 
la s  as tu c ias  del demonio; -  
porque s i  dexara por norte  
de nuestras acciones a l  pro 
pió  dictamen, e impulso na 
t u r a l ,  tropezáramos por -  
in s ta n te s , y diéramos de -  
ojos en m il abismos, como- 
le s  sucede a lo s  H ereges,- 
y arrogan tes. Si nos d ie ra  
Angeles por M aestros, nos- 
deslumbraran lo s  demonios, 
que se tra n s f ig u ra n  en An
geles de lu z . Y as s í  convi 
no, que Dios nos d ie ra  por 
gu ías, d ire c to re s , y conse 
jeros hombres, como noso— 
t ro s .  Y s i  e s ta  guía es ex 
perim entada, luego conoce- 
la s  s u t i le s  y d iabó licas -  
a s tu c ia s , y en siendo cono 
cidas por su poca su stan c ia , 
quedan brevemente desvane
cidas" (50).

t i c a ,  s e c re ta , reservada y obs 
cura? Si para e l  t r a to  y obras 
p o l í t i c a s ,  y e x te r io re s , ¿qué 
se rá  para  e l  in te r io r  t r a to  -  
con Dios?. Es también necesa
r i a  l a  guía para r e s i s t i r  y -  
desvanecer la s  a s tu c ia s  de Sa 
tan ás . Muchas razones dio San 
Agustín por que Dios ordenó -  
que en su ig le s ia  p resid iesen  
por luces doctores y m aestros, 
hombres de l a  misma n a tu ra le 
za. La p r in c ip a l es para l i b r a r  
nos de la s  a s tu c ia s  del enemi 
go; porque s i  d e jara  por nor
te  de nuestras acciones a l  -  
propio dictamen e impulso na
tu r a l ,  tropezáramos por in s tan  
i^es y diéramos de ojos en mil 
abismos, como le s  sucede a lo s  
h ere jes  y a rrogan tes . Si nos- 
d ie ra  ángeles por m aestro, nos 
deslumbraran lo s  demonios que 
se tran sf ig u ran  en ángeles de 
lu z . Y a s í  convino que Dios -  
nos d ie ra  por guías y conseje 
ros hombres como noso tro s. Y- 
s i  e s ta  guía es experimentada, 
luego conoce la s  s u t i le s  y d ia  
b ó licas  a s tu c ia s ; y en siendo 
conocidas, por su poca subs— 
ta n c ia , quedan brevemente des 
vanecidas" (51).

El que Antonio Jordán Selva, siendo confesor de Do 
mingo S a rrió , no pertenezca a l a  Escuela de C risto  de Valen
c ia  y conozca perfectam ente la  "Guía E sp ir itu a l"  de Molinos, 
hasta  e l  punto de no ten e r recato  en c i t a r  párra fo s  en te ro s- 
de l a  misma, demuestra que l a  e s p ir i tu a lid a d  valenciana d e l-
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últim o te rc io  del s ig lo  XVII e s tá  mucho más comprometida dé
lo  que se cree con e l  iluininismo. Volvemos a r e i t e r a r  que con 
un iluminismo que todavía no p lan tea  problema alguno de hete 
rodoxia. Además, siendo como parece esto  c ie r to ,  no hab ría  -  
que buscar tan to s  argumentos d iferenciado res con un M olinos- 
que solo más tardíam ente s e r ía  condenado* Por ta n to , s i  l a  -  
e s p ir i tu a lid a d  de l a  Escuela de C risto  de Valencia e ra  de sijg 
no ascético  a n iv e l in s t i tu c io n a l ,  no podemos afirm ar lo  mis 
mo respecto  a algunos miembros s ig n ificad o s de l a  misma*

Miembro fundador y muy destacado de l a  Escuela de- 
C ris to  de Valencia fue e l  Arcediano Jac in to  Amaya (52). Ama- 
ya e s tá  relacionado con Fray Antonio Panes y con l a  beata  -  
F rancisca L lop is. Según n a rra  Panes, Amaya tuvo en muy a l t a -  
consideracién  a l a  beata  F rancisca, llegando a comentarle a l  
descalzo Fray Diego Mazéns "Padre créame, que por e s ta  Madre, 
que e l Señor me ha dado, después de mi Señor IesuC hristo , y - 
l a  g lo rio sa  Virgen, espero que me he de sa lv a r  y en quanto a 
su e s p ír i tu ,  dexado aparte  lo  que n u es tra  san ta  Madre Ig le s ia ,  
y sus reg las  s ien ten , y hablando'sólo de lo s  e fec to s , que en 
mi ha causado, después que tr a to  a e s ta  esposa del Señor, -
s ien to  en mi una guarda, que me parece, que no puedo p e c a r ,-  
no porque no tenga l ib re  l a  voluntad, sino que e l  Señor ha -  
puesto una fo r ta le z a , que es como imposible dexar de aborre
ce r e l  pecado; y ésto  es ta n ta  verdad, que con e llo  m oriré; -  
y esto  conozco me viene por mi Madre" (53)*

Las inquietudes e sp ir i tu a le s  de Jac in to  Amaya no -  
se colmaban con sus re lac iones con l a  Escuela de C risto  y -
con lo s  franciscanos descalzos* Como parece en treverse  de l a  
documentación aportada por Robres, Amaya, junto a Domingo Sa 
r r ió  se re lacionaba también con lo s ca rtu jo s  de P orta -C oeli- 
(54). Además de e s to , Jac ien to  Amaya era  d ire c to r  e s p ir i tu a l  
de Doña G ertrudis Anglesola, monja c is te rc ie n se  en e l  Real -  
Monasterio de l a  Zaidía de Valencia (55)* Dona G ertrudis fue 
una re l ig io s a  "de assombrosa p en iten c ia , muy su p erio r a l a  -  
deb ilidad  de su sexo; de paciencia  in a l te ra b le ,  aun quando -  
estuvo más m o rtificada  de lo s  hombres, y perseguida de lo s  de
monios; de profundíssim a humildad, de a ltís s im a  contempla----
c ión , y extraordinariam ente favorecida de Dios" (56).
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Acabaremos ya e s ta  su c in ta  re la c ió n  de miembros- 
de l a  Escuela de C ris to , que creemos estaban comprometidos 
con e l  iluminismo, citando lo s  t í tu lo s  de algunas obras a -  
e llo s  a tr ib u id a s . Así, a Don Juan B au tis ta  Ivánez, Ximeno- 
le  a tribuye una obra con e l  t í t u lo  de "Documentos e s p ir i tu a  
le s ,  y reg la s  de verdadera v ir tu d  para caminar a l a  perfec 
ci<5n (57). De Fray Jaime López (58), Ximeno re f ie re  que com 
puso, en tre  o tra s  obras, "Varios 'C án tico s ' de amor a Chris 
to  Señor nuestro , y a su Madre SS. de lo s  quales, dice e l -  
Maestro Jordán, que ay un l ib ro  en tero” . "Imprimió es te  Au 
to r  un 'C oloquio' en red o n d illas  en tre  C h ris to , y l a  alma- 
san ta , rep a rtid o s  en s ie te  moradas del alma, en o tro s  tan 
to s a tr ib u to s  Divinos, para lo s  s ie te  d ías de l a  semana, y 
un 'Relox e s p ir i tu a l  de l a  Passión del S eñor', que s irv e  -  
para acordar l a  memoria de n u estra  Redención en la s  ve in te  
y quatro horas del día" (59). Finalm ente, de o tro  miembro- 
señalado de l a  Escuela de C ris to , Fray Vicente O rien t, ya- 
sabemos los problemas que tuvo con l a  In q u is ic ió n  por sus- 
p rá c tic a s  e s p ir i tu a le s  y por s\is veleidades con l a  beata  -  
Juana Asensi; ahora citarem os solo e l  t í t u lo  de l a  obra -  
que Ximeno le  a tribuye: "Reyno de Dios en e l  in te r io r  d e l-  
alma" (60).

La le c tu ra  y a n á lis is  de e s ta s  obras c ita d a s , es 
indudable que nos p e rm itir ía  e x tra e r  conclusiones más con
tundentes que la s  h as ta  ahora expuestas. A pesar de e l l o , -  
creemos haber probado suficientem ente que miembros destaca 
dos de l a  Escuela de C risto  de V alencia, y en tre  e llo s  tam 
bión Miguel Molinos, ten ían  un modo de e je rc i ta r s e  en l a  -  

x e sp ir i tu a lid a d  más m ístico  que a sc é tic o . Este método no -  
e ra , n i más n i menos, que e l  mismo métido expuesto h a s ta  -  
l a  re ite ra c ió n  por l a  mayoría de lo s au to res e s p ir i tu a le s .  
En aquella  época era  un método aceptado, s in  problemas gra 
ves de heterodoxia y, segán parece, b as tan te  generalizado . 
Sin embargo, es evidente que, en un determinado momento, en 
un clima de apasionada con troversia  en tre  defensores y de
tra c to re s  del mismo, en un momento donde también estaban -  
en juego cuestiones de supremacía p o l í t i c a ,  r e l ig io s a  o de 
o tra  índo le , dicho métido, personificado  en l a  f ig u ra  de -
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Miguel M olinos, fue condenado por l a  Ig le s ia .  Las más ne— 
gras acusaciones, todavía  se sigue d iscutiendo s i  re a le s  o 
inventadas, h ic ie ro n  f a l t a  para acabar con e s ta  genuina -  
forma de e s p ir i tu a lid a d .

El Quietismo condenado. Las n o tic ia s  de l a
condena en V alencia.

El 18 de ju lio  de 1685, e l Santo O ficio de Roma- 
decretaba l a  p r is ió n  de Miguel Molinos. F ina lizaba  a s í l a  
prim era p a rte  de una a g ria  polémica que había  tenido como- 
p ro tagon istas  más destacados de l a  misma a lo s  je s u íta s  -  
Bell'Uomo y Segneri y a l  propio Molinos. Si en lo s  años -  
1680-81 lo s  dos je s u íta s  habían v is to  como sus e s c r i to s  an 
tim o lin o s is ta s  eran inc lu idos en e l In d ice , ahora podían -  
re sa rc irs e  de sus desventuras y e ra  Miguel Molinos quien -  
te n ía  que a f ro n ta r  la s  suyas (61).

La n o tic ia  de l a  p r is ió n  de Molinos se extendió- 
rápidamente por Europa. Imaginamos que también l l e g a r ía  tem 
pranamente a V alencia, sobre todo, teniendo en cuenta Io s -  
la rgos años que Molinos había pasado aquí y lo s  lazos de -  
amistad que le  u n ir ía n  con algunos personajes re lev an tes  -  
del panorama e s p ir i tu a l  valenciano. Pero, a pesar de todo- 
e s to , l a  re a lid a d  es que l a  prim era n o t ic ia  que hemos encon 
trado  re fe re n te  a l a  p r is ió n  de Molinos es una c a r ta  d i r i 
g ida a l  Arzobispo de V alencia, Fray Juan Tomás de Rocaber- 
t i  (1677-1699)» por e l Comisario del Santo O ficio en Roma, 
Fray Tomás Marra. La c a r ta  e s tá  fechada en Roma e l d ía  12- 
de A bril de 1687 y, en e l l a ,  e l  Comisario del Santo Oficio 
le  comunica a l  Arzobispo de V alencia que, aunque ya se ha
b ía  rem itido una c a r ta  de l a  Sagrada Congregación romana a 
l a  de Aragón, "pidiendo informe en orden a l a  persona de -  
Miguel Molinos'*, no o b stan te , "considerando yo que gran -  
p a r te  de su v ida  ha pasado en esa ciudad en donde V. I l l a ,  
puede con su d estreza  recoger muchas n o tic ia s  d e lla ,  de su 
educación y proceder, me he re su e lto  con toda confianza em 
b ia r  a V. I l l a ,  l a  in c lu sa  no ta , cap ia  de l a  que se embía- 
a lo s  Señores In q u is id o res , suplicándole me de l a  más d is 
t i n t a  re la c ió n  que se pudiere sobre lo  re fe rid o "  (62).

Con l a  misma confianza que hace e s ta  p e tic ió n , -
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Fray Tomás Marra le  hace n o ta r  a l  Arzobispo " la  p a r t ic u la r  
sospecha, que causa ver que e s te  hombre ha venido a Roma,- 
para  promover l a  B ea tificac ió n  de Mn. Simón, Venerado ya ay 
por l a  in d isc rec ió n  del Vulgo, por Santo, a despecho (se -  
puede dez ir) de l a  Sede A postó lica. La qual en un Proceso- 
de este  Santo O ficio tuvo in d ic io s  graves, que fue mancha
do de l a  hereg ía  de lo s  Ilum inados, y hombre obseno, que -  
p retendió  ju n ta r - la  suciedades sensuales con l a  S an tidad .-  
Y e l haverse descubierto  que todas e s ta s  manchas se encuen 
tra n  en es te  Molinos promotor de l a  B ea tificac ió n  de aquel, 
hace e n tra r  en duda, que l a  in fecc ión  de e s ta  Vena tien e  -  
e l  origen más antigho, que de é l ,  y por eso vamos ra s tre a n  
do aquellas n o tic ia s , que se pueden te n e r11 (63).

La id e n tif ic a c ió n  de Molinos con e l  supuesto i lu  
minismo de Francisco Jerónimo Simón se pone aquí de mani— 
f ie s to .  Es una id e n tif ic a c ió n  no muy c la ra , hecha cau te lo 
samente, pues, como desde Roma se p re c isa : "Se ha ab s ten i
do l a  Sagrada Congregación de e sp e c if ic a r  por agora l a  so
bredicha sospecha a lo s  Inqu isidores por ver primeiq s i  de 
la s  re sp u estas , o inform aciones, se podrá a d q u ir ir  algún -  
rpayor fundamento pero a V. I l la *  no he querido o c u lta r lo " -  
(64).

La copia del e s c r ito  a l  que se hace re fe re n c ia  -  
en l a  c a r ta  de Fray Tomás Marra, contiene algunos datos -  
b iog ráficos de Miguel Molinos que, a pesar de se r  ya cono
c idos, no declinamos tr a s la d a r  aquí (65).

"El Dr. Miguel Molinos (como é l  afiim a) nació en 
e l  lugar de Munieza d iócesis  de Zaragoza en e l  Reyno de -  

v aragón por lo s  años 1628, ó 1629, de Padres C athó licos, -  
bautizado en l a  P arroch ia l de dicho lu g a r, in t i tu la d a  S.Lo 
renzo; e l  Padre llamávase Pedro y e ra  de p ro fesión  Merca— 
der. La Madre Mariana S uria , noble, de l a  Casa de lo s  Con
des de Suria* Dize haver estudiado P h ilo so f ía , y Theología 
en la  Universidad de V alencia (66)* Haverse graduado de Do 
to r  en l a  Universidad de Gandía, (no dieze e l  año) (67)* Ha 
v e r recevido todas la s  órdenes en V alencia, (n i tampoco se 
le  a hecho d ez ir  e l  tiempo) y haver tenido en l a  P arro ch ia l 
de S. Andrés de esa Ciudad un B eneficio sim ple, cuyo Patro
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nato es de su casa, y por eso r e s id ía  en dicha Ciudad*
Haverse aplicado a l  exerc ic io  de l a  P redicación, 

y después de la s  missiones* Y con tra  de voluntad haverle -  
mandado e l  Arzobispo de V alencia, se ap licase  a l  de Confe
so r, aunque era  de edad de 25 años. Haver continuado a l l í -  
a s ta  l a  edad de 35 años, en que fue elegido por los t r e s  -  
bragos del Reyno de Valencia, E c le s iá s tic o , Noble, y M ili
t a r ,  no s in  admiración, y con tra  su voluntad, a competencia 
de muchos que hazían d ilig e n c ia s  por v en ir a Roma, para -  
promover l a  B eatificac ión  del pretendido Siervo de Dios Mn. 
Francisco Gerónimo Simón, y de entonces acá ha morado en -  
Roma en donde ha sido P re fec to , o cabeza de l a  Escuela de- 
C hristo . Y también P rio r  de l a  Congregación de lo s Aragone 
ses de M onserrate. Y de l a  o tra  llamada de l a  Resurrección 
en S. Jorge de los Españoles. Dize haver tenido por d irec 
to r  de su e s p ír i tu  en España a l  Padre Diego Marrón fran c is  
cano descalzo, y después de l a  muerte del dicho a l  P. Re— 
zio  de dicha R e lig ió n .” (68).

De todos lo s  datos b iog ráficos reseñados en e s ta  
no ta , in te re s a  destacar e l  que hace mención de los PP. Die 
go Marrón y Rezio como d irec to res  e s p ir i tu a le s  de Miguel -  
Molinos. De s e r  esto  c ie r to , dem ostraría l a  f i l ia c ió n  de -  
Molinos respecto  a toda l a  tra d ic ió n  e s p ir i tu a l  m ística  va 
lenc iana , concretamente, l a  que se i r r a d ia  desde e l  conven 
to  franciscano descalzo de San Juan de l a  R ibera. Igualmen 
t e ,  ésto  e x p lic a r ía  también esa supuesta d ed ica to ria  autó
g ra fa  que Fray Antonio Panes le  hizo a Molinos de su obra- 
e s p i r i tu a l ,  ”Escala M ística” . Además, sumado esto  a lo  ya- 

x re fe rid o  sobre l a  e sp ir itu a lid a d  de l a  Escuela de C risto  -  
de Valencia, p robaría  que la  e sp ir i tu a lid a d  m ís tica  de Molí 
nos, inclu ido  en e l l a  e l  tema tan  con trovertido  de l a  quie 
tud , estaba ya muy desa rro llad a  en su etapa valenciana des 
de 1646 a 1663.

Ignoramos s i  hubo respuesta  del Arzobispo Roca— 
b e r t i  a l a  p e tic ió n  que se le  h ac ía  desde Roma. S ería  muy- 
im portante saber s i  l a  hubo, a s í como e l contenido de l a  -  
misma, pues en e l l a  podríamos encon trar datos más precisos 
que nos ayudaran a desvelar la s  re lac iones mantenidas en -  
Valencia por Miguel Molinos.
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O tra n o tic ia  de que disponemos, seguramente no -  
es más que una de la s  m ú ltip les  re lac iones que del acto pú 
b lico  de l a  condena de Molinos di*ce T ellechea, "que co rrie  
ron por toda Europa, envolviendo e l  nombre de Molinos en -  
v ilip e n d io ” (69)* Nuestra re la c ió n  es obra de un te s t ig o  -  
p re sen c ia l, en e s te  caso, de Don Juan M artínez de l a  Roga, 
agente del Arzobispo Rocaberti en Roma. El re la to  es un po 
co extenso, pero - re f le ja  bastan te  fielm ente e l  clim a colee 
tiv o  de cu rio sidad  morbosa que l a  condena de Molinos s ig n i 
f icó  para lo s  romanos.

"M iércoles >a 3 de septiem bre (70). A la s  nueve de 
l a  mañana, dentro de un cobhe, desde e l  Santo O ficio l le v a  
ron a l  Convento de l a  Minerva a l  Dr. Miguel Molinos P resb í 
te ro . N atural de Munieza del Arzobispado de Zaragoza, y le  
pusieron a l  lado de l a  S a c r is t ía ,  en l a  e s tan c ia  grande, -  
donde se acostumbran poner los t ra s to s  y aunque estava a -  
puerta  ce rrad a , y dentro le  custodian lo s e sb ir ro s , dejavan 
e n tra r  algunes a v e r le , y siendo yo uno de e l lo s ,  le  reco
no cí, viéndole muy gordo, a leg re , muy barbiecho, y con bar 
ba muy p rec iada , y echa con estud io  de su vanag lo ria , como 
s i  fuera  un P a tr ia rc h a . Y con todos d is c u rr ía  como s i  para 
é l  fuera  d ía  de Pascua y le  t ra je ro n  agrio  de zedro con v is  
cochos, y chocolate y sobre unas tab la s  pusiéron le  un co l
chón para su descanso.

“Desde l a  puerta  de l a  Ig le s ia  a s ta  e l  a l t a r  mayor 
se h iz ie ro n  tab lados para lo s  P ríncipes y Damas, siendo -  
tan to s  que a s ta  la s  claraboyas llegavan .

“En medio de l a  Ig le s ia  se pusieron bancos a l to s ,  
para e l  Santo Tribunal y más abajo del P ú lp ito  se hizo un-
tabladd ra so , a lto  unos quize palmos quadrado, y debajo una
estan c ia  ce rrada  de tab la s  para e l  pen itenciado .

HTodas la s  puertas de l a  Ig le s ia  y de l a  Minerva- 
se cerraron  y estavan con guarda Tudezca, con In fa n te r ía ,-  
y Cavallos l ig e ro s , que la s  guardavan s in  a b r irse  en todo- 
e l d ía , y so los entravan con V olatín  del Santo O ficio estam
pado, y como e l  concurso e ra  grande, y muchos lo s v o la tin e s ,
n i aun con e l lo s  entravan, y con lo s  Tudezcos no v a l ía  o tra  
razón, que l a  de sus palOH^cfcodos respetavan , y antes d e l-



72 0

d ía  eran in f in i to s  lo s  cu rio so s , que se hallavan  dentro ha 
viéndose an tic ipado .

,!Para es te  d ía  publicó indulgencia e l  Papa, pro -  
v ic i ta n t ib u s , y sólo gozaron de e l l a  lo s que se h a lla ro n  -  
p u erta  cerrada .

11A 20 horas en tra ron  lo s  Señores Cardenales, y to  
mó asien to  e l  Santo T ribunal, in te rv in iendo  a e s ta  función 
todo e l  Sacro Colegio, y sólo fa lta ro n  por in d isp o sic ió n - 
algunos Señores Cardenales.

"De l a  dicha e s tan c ia  vecina a l a  S a c re s tía  l le v a  
ron a e s ta  hora lo s  e sb ir ro s , y B arrichelo  a l  Dr. M olinos- 
dentro l a  dicha e s tan c ia  de tab la s  y a 20 holias y un quar- 
to ,  con loba y manteo, esposas en la s  manos, y una candela 
de ce ra  blanca encendida, le  subió un e sb irro  sobre e l  t a 
blado, y muy severo, y como s i  huviera de p red ica r hizo -  
c o r te s ía  a todos lo s  Señores Cardenales y Santo T rib u n a l.-
Y te n ía n le  prevenido un tabu re te  a lto  de leño para sen ta r
se , como a p ie rn a  quebrada, y cubriéndole con e l  manteo e l  
e sb irro  mostrava e s ta r  en p ie ,^y  tan  se rio  con su barba mi 
rando a todos con gran despejo, y cuidado, inmóbil todo su 
cuerpo, y grave como s i  fu e ra  una e s ta tu a .

'*Dentro del P d lp ito  havía quatro R elig iosos Domi
nicanos para h i r  descansándose irnos a o tro s , por se r  l a  le  
tu ra  muy la rg a , y comentaron Sumariamente en voz a l t a ,  y -  
con pausa a le e r  todo e l  proceso formado por la s  68 Propo
sic io n es estamfepadas, que van con e s ta , y con t a l  son ido ,-  
que s i  b ien  leyéndolas causavan h o rro r , mucho más causavan 
viendo e l  modo, y manera que e l dicho Dr. Molinos y sus d is  
c ípu los la s  ponían en p rá c tic a , y de t a l  género, que p a ra - 
e llo s  s e rv ía  l a  Ig le s ia  y Sacramentos, l a  Virgen y sus San 
to s  de menosprecio. Dando por asentado, que a lo s  de l a  -  
v ía  in te rn a  no s irv e  l a  confessión , y que deven comulgar -  
como quien toma una chamela, o melada, y que l a  to rpeza , y 
v ic io  corporal*, só lo  s irv en  de vencer a l  Demonio, y adqui
r i r  e l  C ielo comiendo b ien , durmiendo m ejor, y dándose to 
do a Dios, d e ja r hacer e l  cuerpo, y darse a l a  sensualidad .
Y es de género, que no es f á c i l  poder re v e la r  sus hereg ías 
con gran volumen, por más de haver oydo e l  Sumario del Pro
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cesso , por execrando todo lo  en e l  contenido, y provado c ía  
ramente por c a rta s  o r ig in a le s , y e s c r i tu ra s  hechas del mi
serab le  Dr. Molinos, y por te s t ig o s ,  y su confessión , que- 
todo lo  v e r if ic a .  Y dejando sus fa ls a s  opiniones de Ido la
t r í a ,  Sodomías, y aun b e s t ia le s ,  y que no necesitan  de con 
fe ss ió n , n i de re v e la rse , aun in  a r tic u lo  m o rtis , n i cono
ce r de e l la s  e l  Santo O fic io , con o tras  mucho más execran
das y sensuales,- que por m odestia dejavan de pub licarse  di 
ré  por mayor algunas de la s  que se leyeron en púb lico . Que 
quando vino a Roma una camisa su c ia  y manchada de sudor, -  
que t r a h ía  l a  dio a una persona d iziendo, guardad essa  ca
misa y ten ed la  en re se rv a , pues quando se rá  muerto e l  Doc
to r  Molinos hos podrá s e rv ir  de una gran re l iq u ia .

“Confiessa no haver ten ido en 22 años m ateria , n i 
pecado v en ia l que confesarse , y que siempre ha dicho Missa.

"Que ha enseñado a sus d isc ípu los poder t ra b a ja r 
en d ías de f i e s t a ,  comer carne en l a  Quaresma, y V ig il ia s , 
y que lo  ha observado ca s i siempre s in  ayunar, comiendo -  
carne, y pescado por in a p e ti to ,

*La fe y su Ig le s ia  lo  pub lica  por e l  Sumario d i
cho, y a s s í  bien puedo yo r e f e r i r lo ,  que además de no pu
b l ic a r  por m odestia muchas sensualidades, e ra  de op in ión ,-  
que por toda Roma l a  muger dada a l a  v ida  in te r io r ,  y ora
ción de q u ie te , s in  hacer pecado podía h i r  por toda Roma -  
desnuda, y d e ja r con qualqu ier o tro  de su oración hacer a-  
l a  n a tu ra , y que lo  havía profesado con Mugeres desnudo -  
dentro de su casa (Perdone V. Exa. porque e l  Sumario lo  h i 
ze) contemplándose con c a r ia ia s ,  besándose, midiéndose la s  

%p arte s  (Son p rec isas  pa lab ras , y dichas en público ante -  
todas la s  damas, y Señores Cardenales y en p resencia  del -  
Santo O ficio) v ien tre  con v ie n tre , y deleytándose de ver -  
o rin a r a l a  muger, prestándose en todo 15 que se deve d e ja r 
hacer a l a  naturas Y que havía p resisado  a la s  mugeres con 
quienes te n ía  sensualidad, que no e ra  pecado, y que no de- 
v ían  confessarse , etiam in  a r tic u lo  m o rtis . Y era  de géne
ro , que e l R elig ioso , que ley a , y toda l a  Ig le s ia  escandar- 
l iz a d a  por continuada voz, todo e ra  un g r i to  diziendo a ca 
da palabra del Sumario, fuego, fuego. Y e l  Dr. Molinos (que
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deviera  reb en ta r arrepentido) se estava inm óbil, y tan  se
r io ,  que es imposible d e c ir lo , y notaron todos, que n i l a -  
cabega in c lin ó  a ninguna de la s  muchas vezes, que nombraron 
en e l  Sumario e l  Sanctíssimo Sacramento (por siempre sea -  
alabado) e l  de l a  Virgen Santíssim a, n i  e l  nombre de Jesu
c ris to *  Y en mi s e n t i r  digo, que aun siendo in fe rn a l, a l  -  
nombrar tan  Sagrados nombres de n u es tra  R elig ión , deviera^ 
hacer algún movimiento*

"Que quando le  llev aro n  preso en e l  mes de J u l io -  
a i  Santo O fic io , del año 1685, d ijo  a quien le  prendió* Di 
choso hombre hos podéis llam ar, y ad v e rtid , que hos lo  d i
ce e l  Angel que tengo dentro de mi coragón, de h ab la r, y -  
to c a r  a l  gran Dotor Miguel de Molinos hombre Angélico, lo 
que no an podido conseguir en tan to s años, tan to s  que lo  -  
an deseado de toda l a  C hristiandad , y más lo s  que se h a llan  
en Roma y por no dejarme ver de e l lo s , en jamás lo  an con- 

‘ seguido, Y e s ta  dicha e l  c ie lo  te  l a  ha concedido a t i ,  lo  
que en re p e tid a s  veces, y dando palmadas d ijo  dentro del -  
coche quando le  llev a ro n  preso a l  Santo O fic io .

*'*Si e l  Santo Tribunal (como a hecho a la s  Proposi 
ciones ad jun tas) da a l a  imprenta e l  Sumario dicho oyrá V.

r * '

Exa. cosas indignas de se r  oydas, y como P ríncipe  de l a  -  
Ig le s ia  reconocerá mayormente V. Exa. l a  sisma tan  q u ie ta , 
y con disim ulo que h iva irtroduciendo es te  hombre indigno -  
de s e r  nombrado. Y ha perm itido su Divina Magestad con su - 
ab iuraoión , y reconocimiento descubrir sus in fe rn a le s  desig  
nios*

"Concluyóse antes del Ave María e l  ac to , y fue ab 
vsu e lto  por e l  Padre Comisario del Santo O fic io ; y pen iten
ciado por e l  Santo O ficio a cá rce l perpetua, y que devía -  
cada d ía  re g a r e l  símbolo de los A póstoles, y l a  te rc e ra  -  
p a rte  de l Rosario a l a  Virgen, y confesarse quatro veces -  
a l  años por f ie s ta s  de Navidad, por Pasqua de R esurrección, 
por l a  de P en tecostés, y f i e s t a  de Todos Santos, s in  poder 
comulgar menos que con l ic e n c ia  del Confessor* Dios le  alum 
b re .

WE1 d ía  inmediato a 4 deste mes de Setiembre se h i  
zo e l  mismo acto dentro del convento dicho de l a  M inerva,-
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a un Sacerdote C lérigo , de edad de sesen ta  años, que e ra  -  
confessor del de la s  Monjas del Convento de S a n tiq u a tr i? ,-  
y a  un su hermano nacidos en e l  Obispado de Como, del e s ta  
do de M ilán. Herejes q u ie t is ta s ,  d isc ípu los del dicho Moli 
nos, pen itenciados a s s l  mesmo, y siendo de 60 años, en e l -  
parecer es muy verde. Nagava l a  audiencia a todos diciendo 
lo s  C riados, e l  amo es td  re tira d o , como lo  h az ía  su Maes
t ro  M olinos. Y decía  que s in  e s ta r  ocioso a todas horas ha 
z ía  mucho t r a to .  Y como sequaces suyos, con o tro s muchos -  
se h a lla n  dentro del Santo O fic io . Dios le s  a s i s ta  y con
serve e s te  Santo T ribunal, para confusidn de H erejes, y ma 
yor ex a ltac ió n  de l a  Santa Madre Ig le s ia  C ató lica  Romana”-  
(71).

La condena de Molinos en 1687 abre, en p a lab ras- 
de T ellechea, "un período de rep resión  a n t iq u ie t is ta  que -  
desborda in c lu s iv e  e l  ámbito de lo s  e s c r ito re s  directamen
te  incu lpados, para proyectam os con efec tos re tro a c tiv o s -  
sobre au tores a n te r io re s” . Más ra d ic a le s  se muestran toda
v ía  en sus ju ic io s  Ch. Lea y e l  P. Eulogio (72). La r e a l i -  
dad es que sobre muchos l ib ro s  y au tores e s p ir i tu a le s  reca  
yó l a  sospecha del quietism o, y fueron condenados. Una es
pecie  de nuevo miedo, de c a ra c te r ís t ic a s  a fin es  a l  que se - 
produjo a p a r t i r  de l a  década de lo s  cincuenta del s ig lo  -  
XVI, se apoderó de todos. En aras de l a  ortodoxia se term i 
nó por ahogar l a  m ís tica . Y s i  es verdad que después de -  
1687 todav ía  se publican l ib ro s  de m ís tic a , ”l a  desconfian 
za adqu irió  bases d o c tr in a le s , invadieron l a  piedad e l  in -  
te lec tu a lism o  y e l  psicologism o, se desconfió de todo lo  -  
que no fu e ra  razón, conciencia y pensamiento y se tendió  a 

' co n sid erar como una i lu s ió n  toda oración pasiva o no con— 
cep tu a l” (73 ). E l ejemplo más evidente de esto  lo  podemos- 
a p re c ia r  en V alencia, en la s  innumerables cau te las  y p re c i 
siones que se ve obligado a hacer Fray Tomás Pérez a l  pu
b l ic a r  l a  ”Vida” de l a  bea ta  B ea triz  Ana Ruiz en 1744. Cau 
te la s  y p rec is io n es  fre n te  a l  quietismo que, s in  embargo,-  
no le  l ib ra ro n  de enzarzarse en una a g ria  d ispu ta  con e l  -  
fu s tig ad o r del quietismo en Valencia, e l  o ra to riano  Vicen
te  Calatayud (74)*

La condena del quietismo en 1687 puso punto f in a l
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a l a  e sp ir i tu a lid a d  ilu m in is ta  valenciana, que tan to  impul 
so había cobrado a lo  largo  del s ig lo  XVII* Iluminismo va
lenciano que, a pesar de todos lo s  in ten to s  hechos por en
ju ic ia r lo  negativam ente, se adecuó siempre a l a  ortodoxia, 
gozando de un notab le arra igo  popular, a l  p ro p ic ia r  e l  ac
ceso de lo s la ic o s  a l a  m ís tic a . Salvo casos a is lad o s y -  
muy concretos -a h í están  para  corroborar es to  lo s grupos -  
b ien  d iferenciados de alumbrados v a lenc ianos-, e l  ilum in is 
mo se d esa rro lló  s in  demasiados obstácu los, una vez hubo su 
perado e l  trance  amargo de l a  san tidad  f ru s tra d a  de Fran
cisco  Jerónimo Simón, La condena del quietism o, con toda -  
l a  d iversidad  de razones que confluyeron en aquella  conde
na y que demasiado fácilm ente se o lv idan , obligó a l  ilum i
nismo valenciano a buscar nuevos campos donde a se n ta rse , -  
Es posib le  que una p a rte  del iluminismo se adecuara con -  
l a s  nuevas tendencias del racionalism o y jansenismo, pero- 
l a  mayor p a r te  debió proseguir su p e reg rin a r tra tando  de -  
acomodar sus v ivencias e sp ir i tu a le s  a l a  d ife ren te  ortodo
x ia  de lo s  nuevos tiempos.
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1 . -  J .  PEREZ VILLANUEVA, ”Sor María de Agreda y F e lip e  IV :-  
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y 224.
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XIMENO, E s c r i t o r e s . . . , I I ,  p . 95.
5 8 . -  SANCHEZ CASTANER, Miguel' de M o lin o s . . . , p . 24 nota 27.
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6 0 . -  I b i d . , p .  77.
6 1 . -  TELLECHEA, E dición  c r i t i c a . . . , p . 21.
6 2 . -  B .U ., Ms. 852, f o l .  281.
6 3 . -  I b i d . ,  f o l .  281.
6 4 . -  I b i d . ,  f o l .  281.
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6 6 . -  Acerca de lo s  e s tu d io s  r ea l iz a d o s  por Miguel Molinos en 
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versidad Valenciana, y l o  único que hemos podido encon 
tra r  es que Molinos se m atricu ló  en e l  primer curso de 
Artes en 1652—1653 con e l  maestro Zapata, Sin embargo, 
e l  año s ig u ie n te  ya no f ig u r a  su nombre en l a  matrícu
l a  (Archivo Municipal de V alencia , Libro de Grados Uni
versidad  de V alencia  de 1651-1659> s / f .

6 7 .— B .U ., Libro de Grados de l a  Universidad de Gandía des
de 1650 h asta  1664. Tampoco f ig u r a  aquí e l  supuesto -  
grado de Doctor que Miguel Molinos p o se ía .

6 8 . -  B .U ., Ms. 852, f o l .  282.
6 9 . -  T E L L E C H E A ,  E d i c i ó n  c r í t i c a . . . , p . 33.
7 0 . -  Sobre l a  fecha  de l a  abjuración p ú b lica  de Miguel Moli

nos hay algunas d iscrep a n c ia s .  T e llech ea  afirma que l a  
fecha  de l a  abjuración fue  e l  d ía  13 de septiembre. In  
c lu s o ,  T e llech ea  r e c t i f i c a  en e s to  a Dudon, que afiim a  
ba que fue e l  d ía  31 de septiembre (V id .:  TELLECHEA, -  
Edición c r í t i c a . . . , p. 32 nota  3 3 ) .  Por su p arte , Kola 
kowski afirma que fue e l  d ía  3 de septiem bre, fecha -  
que co in c id e  con l a  que aporta e l  t e s t ig o  p r e sen c ia l  y 
agente d e l Arzobispo de V alencia  en Roma (V id .: KOLA—  
KOWSKI, C r is t ia n o s  s in  I g l e s i a . . . , p . 343).

7 1 . -  B .U ., Ms. 852, f f .  136-138v.
7 2 . -  C itados en TELLECHEA, Edición c r i t i c a . . . , p. 37.
7 3 . -  I b i d . ,  pp. 38-39.
7 4 . -  V. CALATAYUD, La verdad a c r iso la d a .  D iser ta c ió n  Apologé

t i c a  T h eológ ico-M istico  Dogmática sobre e l  sentido  más- 
genuino, y usu a l de e s ta s  voces: Consumada m o r t i f ic a c ió n , 
o purgación, contrahidas a l a  D escripción  de l a  muerte- 
m ís t i c a , V a lencia , Viuda de Jerónimo Conejos, 1753. Del 
mismo autor es:  Divus Thomas cum PP, ex P rophetis  locu -  
tu s ,  Priseorum, ae Recentium errorum spurcissim as ten e-  
br a s ,  Mysticam Theologiam oscurare m olient es a n ge lice  -  
dis ip a n s .  S ive  D is se r ta t io n e s  T heologicas S c h o la s t ic o —  
D ogm áticas.. . t V alencia  1752.

f
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CONCLUSIONES

Reforma e Iluminismo

El Iluminismo valenciano encuentra su sentido s i  
lo  relacionamos con e l  amplio movimiento de reforma e s p ir i  
tu a l  de lo s  s ig lo s  XV y XVI. Reforma querida en sus o ríge
nes por am plios-sectores de l a  comunidad c r is t ia n a  y que ,- 
t r a s  l a  condena de Lutero , se d iv e rs if ic a  en m ultitud  de -  
esfuerzos, dentro y fu e ra  de l a  Ig le s ia  c a tó lic a . Por tan 
to ,  s i  es posib le  hab lar en un p rin c ip io  de una so la  re fo r  
ma, después de l a  condena de Lutero, es necesario  d iferen
c ia r  una reforma de signo p ro te s tan te  y o tra  de signo cató 
l i c o ,  caminando ambas a l  unisono. Desde e s ta  p e rsp e c tiv a ,-  
e l  uso del concepto Contrarreform a, conteniendo impulsos -  
renovadores p o s itiv o s , no es su f ic ie n te  para  ex p lica r todo 
e l  proceso de reforma que se produce en l a  Ig le s ia  c a tó l i 
ca . La Contrarreforma se ca rac te rizó  por su posición  anta
gónica a l a  Reforma p ro te s tan te  y por dar lu g a r, dentro de 
l a  Ig le s ia  c a tó l ic a , a una p o l í t ic a  de miedo e inseguridad 
que terminó por cercenar muchos aspectos p o s itiv o s  de l a  -

»V

Reforma c a tó lic a . E sta p o l í t ic a ,  que alcanzó en España su- 
máxima expresión en lo s  años cincuenta del s ig lo  XVI, o b li 
gó a que l a  mayoría de lo s  e s p ir i tu a le s  hispanos adecuaran 
sus postulados re lig io so s  a l a  nueva ortodoxia o f ic ia l .  De 
es te  modo, e l  iluminismo, una de la s  c o rrie n te s  e sp ir i tu a 
le s  que habla  surgido con l a  Reforma, s in  o lv id a r totalmen 
te  sus ob je tivos de una mayor l ib e r ta d  r e l ig io s a  in d iv id u a l, 

v de rechazo a l  excesivo ritua lism o  form al, de mayor én fasis  
en l a  oración mental s in  negar e l  rezo voca l, de bdsqueda- 
de un modelo de v ida re lig io so  que s a t is f a c ie r a  plenamente 
a l  mundo la ic o  y de u n iv e rsa lizac ió n  de la s  experiencias -  
e s p ir i tu a le s  m ís tic a s , se vio impelido a c o s tre ñ ir  d ichos- 
ob je tivos a lo s  nuevos tiempos» Por e s to , e l  iluminismo -  
hispano, salvo casos esporádicos de alumbradismo, no es h¿ 
terodoxo y hace esfuerzos constan tes por no se r  acusado de 
t a l  por una ortodoxia o f ic ia l .

El iluminismo hispano hunde sus ra le e s  en e l mo
vimiento de l a  Reforma. De ig u a l modo que se alude a una -
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reforma que afec tó  a  la s  órdenes re l ig io s a s  y a l  c le ro  , de 
una reforma erasm ista9 e t c , ,  es posib le  r e f e r i r s e  a una re  
forma que, s i  b ien forma p a rte  duchas veces de la s  an te rio  
r e s ,  se s in g u la riz a  bajo e l  nombre de iluminism o. E sta  r e 
forma e s p i r i tu a l  tien e  como elementos d ife renc iado res de -  
la s  o tra s ,  e l  ind iv idualism o, e l  intimismo y l a  ausencia -  
de una normativa general ap licab le  a grupos determinados . -  
A pesa r de e s to , no s e r la  f á c i l  comprender e l  iluminismo -  
s in  l i g a r  su d esa rro llo  a l  de determinadas órdenes r e l ig io  
s a s , sobre todo, a l  franciscanism o.

Dentro de l a  orden de P red icadores, e l  ilu m in is
mo e s tá  p resen te  en todo e l  proceso de reform a que vive es 
t a  orden en lo s  s ig lo s  XV y XVI. Los ejemplos ta rd ío s  de -  
Fray Luis de Granada y de Bartolomé de Carranza a s í  lo  a te s  
tig u an , s in  necesidad de r e f e r i r  e l  in f lu jo  savonaroliano- 
que in s p ira  l a  reforma dominicana. Sin embargo, e l  proceso 
de homogeneización d o c trin a l que se l le v a  a cabo en l a  o r
den de P red icadores, proceso en e l  que juegan un papel des 
tacado fa c to re s  in te rn o s  de l a  p rop ia  orden y o tro s  de ca
r á c te r  más g enera l, hizo que lia do c trin a  e s p i r i tu a l  domini 
cana se d ife re n c ia ra  cláram ente del ilum inism o. Tales d ife  
ren c ias  se encuentran en l a  adopción de un modelo e s p i r i— 
tu a l  ca rac te rizado  por su in te lec tu a lism o , por su defensa- 
de l a  o rtodox ia , por su fu e r te  componente a sc é tic o , por su 
aceptación de l a  contemplación m ís tic a  a tra v é s  de un pro
ceso d iscu rs iv o , rac io n a l e iluminado por l a  f e ,  e tc .

La c o rrien te  e s p ir i tu a l  i lu m in is ta  también e s tá -  
p resen te  en lo s  orígenes de l a  Compañía de Jesú s . Fray Juan 
Tejeda, e l  prim er núcleo de je s u íta s  del Colegio de Gandía, 

'F ran c isco  de B orja, B a lta sa r A lvarez, Antonio Cordeses, -  
e t c . ,  son ejemplos i lu s t r a t iv o s  de l a  pujanza que e l  ilum i 
nismo tie n e  en l a  rec ién  c o n s titu id a  Compañía de Jesús. Pe 
ro , del mismo modo que aconteció en l a  orden de Predicado
r e s ,  también ahora asistim os a un proceso de homogeneiza— 
ción d o c tr in a l que supone e l  alejam iento de l a  Compañía de 
Jesús de l a  e s p ir i tu a lid a d  ilu m in is ta . H itos re lev an tes  en 
ese proceso fueron la s  condenan d ic tadas por e l  P . E verar- 
do Mercuriano con tra  l a  e sp ir i tu a lid a d  de lo s  PP. Antonio- 
Cordeses y B a lta sa r Alvarez en 1575 y 1578, respectivam ente.
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Donde e l  iluminismo alcanza su m ejor d e sa rro llo -  
es en e l franciscanism o» La reforma emprendida en e l  seno- 
de l a  orden franc iscan a  t ie n e  pautas d ife re n te s  a la s  de -  
l a s  o tra s  órdenes re l ig io s a s .  Aunque r e s u l ta  posib le  a lu d ir  
a  l a  reforma franc iscana  re f ir ie n d o  l a  pugna que mantienen 
lo s  p a r tid a r io s  del conventualismo y de l a  observancia, no 
es menos c ie r to  que dentro de l a  misma observancia coexis
te n  modelos e s p ir i tu a le s  d ife ren c iad o s, que no es tán  d is— 
puestos a a s im ila rse  a é s ta  cuando se imponga de manera de 
f i n i t iv a .  La observancia fran c iscan a  t r iu n fa r á  en su pugna 
con lo s  conventuales pero, a  pesar de e s te  t r iu n fo , se ve
r á  obligada a conv iv ir con l a  aparic ión  continua de fam ilias  
nuevas como la s  de lo s  re c o le to s , descalzos y capuchinos.-  
Este hecho f ru s tró  l a  homogeneización e s p i r i tu a l  de l a  o r
den fran c iscan a  y propició  l a  continuidad de l a  c o r r ie n te -  
e s p i r i tu a l  de l iluminismo, que alcanza un no tab le  desarro
l l o  en tre  lo s  franciscanos descalzos. Por su p a r te ,  l a  ob
servancia  terminó postulando una e s p ir i tu a lid a d  más de s i£  
no a sc é tic o , poco p red ispuesta  a lo s  m aravillosism os m ís ti 
eos y , en suma, más próxima a la s  c o rr ie n te s  e s p ir i tu a le s -  
de l a  p e c u lia r  coyuntura h is tó r ic a  h ispana.

La refoim a del clero^hispano costó  más de conse
g u ir  que l a  de la s  órdenes r e l ig io s a s .  Además, l a  reform a- 
del c le ro , más que reforma e s p i r i tu a l ,  se encaminó a  mejo
r a r  e l n iv e l de preparación y a e lev a r l a  c a te g o ría  m oral- 
de é s te . Pese a e s to , e l  c le ro  hispano no estuvo totalm en
te  a l  margen del iluminismo; su p resenc ia  se dejó s e n t i r , -  
de modo siempre in d iv id u a l, en e l  seno de lo s  grupos alum- 

% brados.
Finalm ente, a pesar de que e l  erasmismo c o n s titu  

ye por s i  solo una c o rr ie n te  e s p i r i tu a l ,  son innegables -  
lo s  lazos que l e  unen a l  iluminismo. Es verdad que e l  c r is  
tianism o evangélico erasmiano no es en r ig o r  vina e s p ir i tu a  
lid ad  m ís tic a , pero mantiene rasgos a fin e s  con e l  ilum in is 
mo cuando p p s tu la  l a  dem ocratización de l a  e sp ir i tu a lid a d , 
l a  in d iv id u a lizac ió n  de l a  v id a  r e l ig io s a ,  e l  rechazo a l  -  
formalismo l i tú r g ic o ,  l a  defensa de l a  oración  m ental, -  
e tc .
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El Iluminismo

El iluminismo es una de la s  c o rr ie n te s  e s p ir i tu a  
le s  que forman p a rte  de l a  Reforma hispana» No es una co— 
r r ie n te  e s p ir i tu a l  f á c i l  de p re c is a r  porque» como hemos v is  
t o 9 rasgos de l a  misma es p osib le  id e n t i f ic a r lo s  en muchos 
de lo s  procesos de refoxma que se o rig inan  en España» El -  
iluminismo flo rece  en lo s  s ig lo s  XV y XVI en tre  lo s  fra n — 
císcanos reformados de C a s t i l la  y Andalucía. Es una e s p ir i  
tu a lid ad  específicam ente h ispana pero que» s in  embargo» - '  
tien e  antecedentes c la ro s  en toda l a  tra d ic ió n  m ís tic a  uni 
versal»  Formuladores destacados de l a  e sp ir i tu a lid a d  ilum i 
n i s ta  en España fueron Francisco de Osuna» Bernabé de P al
ma» Beraardino de Laredo» etc»

El iluminismo defiende como p rin c ip io s  generales 
l a  u n iv ersa lid ad  de l a  m ística» l a  oración mental s in  ex— 
clu s ió n  de l a  vocal» l a  p o s ib ilid a d  in d iv id u a l de la s  expe 
r i e n d a s  e s p ir i tu a le s  más sublimes» l a  d iversidad  de cami
nos para  in tro d u c irse  en l a  contemplación m ística» l a  unión 
m ís tic a  con l a  divinidad» e l  seguimiento de Cristo» etc» -  
P rin c ip io s  que no es necesario  que se den todos a l a  vez -  
para  poder encuadrar en e l  iluminismo a quienes lo s  susten  
tan»

Dentro del iluminismo diferenciam os dos v ía s  es
p i r i tu a le s :  e l  recogimiento y e l  dejamiento o alumbrad!amo. 
Ambas mantienen lazos comunes» h a s ta  e l punto de poderse -  
afirm ar que e l alumbrad!smo es una desviación de l a  m ís ti
ca recogida» surg ida de l a  mala comprensión de ésta» Pero» 
s i  e x is te n  lazos comunes» también debemos te n e r  en cuénta
la s  d ife re n c ia s , aunque e s ta s  sean mucho más d i f í c i l e s  de- 
p re c is a r ,  en tre  o tra s  cosas, porque e l  alumbrad!smo presen 
t a  formas cambiantes segdn lo s  d ife re n te s  grupos h i s tó r i 
cos» Con todo, algunos rasgos id e n tif ic a t iv o s  del alumbra- 
dismo son: e l  rechazo de l a  oración vocal y de lo s  ayunos- 
y m o rtif icac io n es , l a  poca im portancia que se concede a l a  
m editación de l a  humanidad de C ris to , e l  "dexamiento” o -  
"rendim iento” , e l  escaso v a lo r que se da a  guardar e l  s ig i  
lo  del sacramento de l a  confesión, e l  t r a to  exclusivo con-
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lo s  confesores o maestros de e s p ír i tu  p erten ec ien tes  a l  gru 
po, la s  acciones de c a r iz  e ró tico -sex u a l, etc*

En l a  h is to r ia  de l a  e s p ir i tu a lid a d , e l  problema 
fundamental que e l iluminismo su sc ita  no es o tro  que e l  de 
l a  supuesta ortodoxia o heterodoxia de la s  d is t in ta s  v ía s -  
que en é l  se encierran* No podemos s im p lif ic a r  la s  cosas -  
h a s ta  e l punto de afixmar que l a  v ía  del recogimiento es -  
ortodoxa, m ientras que, por co n tra , l a  v ía  del dejam iento- 
es heterodoxa* Y no podemos hacerlo  a s í  porque la s  f ro n te 
ra s  en tre  una y o tra  son siempre muy tenues y dependen de
muchos fa c to re s  en tre  lo s  que no son ajenos la s  d is t in ta s -  
coyunturas h is té r ic a s ,  l a s  d is t in ta s  autoridades p o l í t ic a s  
y re lig io s a s  e , in c lu so , la s  d is t in ta s  fo b ias  o luchas in 
te s t in a s  en tre  la s  órdenes re lig io sas*  Además, aun ten ien 
do en cuenta todo e s to , seguimos s in  re so lv e r  totalm ente -  
e l  problema de l a  heterodoxia u ortodoxia del ilum inism o,-  
porque puede acontecer que califiquem os como alumbrados a 
quienes no sélo  no tuv ieron  voluntad de se rlo  sino que, -  
además, no lo  fueron nunca* Leí tínica so lución ló g ica  p a ra - 
d ife re n c ia r  en e l  iluminismo l a  v ía  recogida de l a  v ía  dé
lo s  alumbrados es l a  de a n a liz a r  uno a uno todos lo s  casos 
que p lan teen  dudas* En e s te  sen tido , sobre todo después de 
lo s  alumbrados de Toledo, l a  In q u is ic ió n , s in  olviden* e l  -  
c a rá c te r  rep resivo  de e s te  t r ib u n a l , supo d ife re n c ia r  me
jo r  que nadie e l alumbradismo del recogim iento, s in  h acer- 
caéto de la s  voces destempladas que p retend ían  condenar como 
alumbrados a lo s  e s p ir i tu a le s  recogidos* Ejemplo esc larece 
dor de esto  es e l  de Fray Alonso de l a  Fuente* Sin q u ita r -  

% v a lo r a l  trab a jo  de este  incansable dominico, es indudable 
que éste  acusó de alumbradismo a numerosos e s p ir i tu a le s  y , 
s in  embargo, l a  Inqu is ic ió n  de L lerena sólo condenó a Io s -  
alumbrados propiamente dichos*

El iluminismo en l a  V alencia del s ig lo  XVI

El iluminismo sigue tra y e c to r ia s  s im ila res  en Va 
le n c ia  y en e l  re s to  de España durante l a  prim era mitad -  
del s ig lo  XVI. A pesar de algunos p e lig ro s  que ya se vislum
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bran , todavía son muy fu e r te s  lo s  impulsos reformadores que 
exp lican  lo s  momentos de b r i l la n te z  que vive e l  iluminismo* 
En e l  caso de V alencia, é s te  encuentra su m ejor expresión- 
en e s ta  época en Gandía, en lo s  franciscanos descalzos y -  
en e l  Beato Pedro N icolás Factor*

La fundación del Colegio de l a  Compañía de Jesús 
en Gandía da lu g ar a l a  aparic ió n  de un núcleo recogido en 
e l  que sobresalen : Fray Juan Te je  da, lo s  primeros je su ita s  
del Colegio de l a  Compañía, Francisco de B orja y la s  mon— 
jas  de l convento de Santa C lara . Todos mantienen estrechas 
re lac io n es  personales y e s p ir i tu a le s  en tre  s í ,  s in  que sea 
posib le  a t r ib u i r  a  ninguno en exclusiv idad  l a  re sp o n sab ili 
dad de l a  configuración de e s te  núcleo* En es te  sen tido , -  
creemos que se ha sobrevalorado e l  papel del franciscano -  
Fray Juan Tejeda, que s i  es determ inante para  comprender -  
l a  f i l i a c ió n  ilu m in is ta  de Francisco de B orja, no debemos- 
o lv id a r l a  im portancia que tie n e n  o tro s fa c to re s  como l a  -  
procedencia franc iscana  de algunos de lo s  primeros je s u ita s  
de Gandía y l a  tra y e c to r ia  h is tó r ic a  seguida por l a  e s p ir l  
tu a lid a d  de la s  monjas del monasterio de Santa Clara*

El Beato Pedro N icolás F acto r encarna un ejem
plo s in g u la r  de iluminismo que ," 'd ifíc ilm en te , encuentra -  
acomodo en la s  d ife re n te s  ramas franciscanas* Esto o b lig a - 
a F ac to r a p e reg rin a r por la s  fam ilia s  observantes, reco le  
t a  y capuchina* La e s p ir i tu a lid a d  que dejan t r a s lu c i r  Io s -  
e s c r i to s  de F actor se encuadra de llen o  en e l  recogim iento, 
del mismo modo que lo  hace su tendencia lo s  frecuen tes ma- 
rav illo s ism o s m ísticos* Este últim o aspecto se rá  l a  causa

ndo un in c ip ie n te  enfrentam iento en tre  dos modelos d ife ren 
te s  de e s p ir i tu a lid a d  que ahora encam an, de un lado , San- 
Luis B ertrán  y lo s  dominicos valencianos y , de o tro , e l  -  
Beato Pedro N icolás F acto r. Enfrentamiento que, s in  embar
go, no l le g a  a  mayores consecuencias debido a l a  au toridad  
moral que d e ten ta  en V alencia e l  P a tr ia rc a  Don Juan de H i- 
bera*

El iluminismo valenciano del s ig lo  XVI tie n e  en- 
lo s  franciscanos descalzos su mejor y más duradera expre
sión* Los franciscanos descalzos vienen a V alencia proce—
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dentes de C a s t i l la .  El núcleo descalzo valenciano m uestra- 
muy pronto una gran v i ta l id a d  que se plasma en la s  numero
sas fundaciones que l le v a  a cabo. Pero bay un hecho de es** 
p e c ia l re lev an c ia  que merece destacarse : numerosos miembros 
de lo s  descalzos valencianos son o r ig in a r io s  de C a s t i l la  y 
Andalucía, lo  que9 s in  duda, obedece a l a s  d if ic u lta d e s  -  
que l a  e s p ir i tu a lid a d  ilu m in ís ta  comienza a  encon trar en -  
e s ta s  zonas. D ificu ltad es  motivadas por e l  cambio de a c t i 
tud  que se ap rec ia  en l a  p o l í t i c a  r e l ig io s a  de l a  Monarquía. 
El éx ito  que lo s  franciscanos descalzos tien en  en V alencia 
obedece tan to  a l a  rigu rosidad  de v ida  que p ra c tic an  como- 
a l a  aceptación que encuentra en e l  pueblo su e s p i r i tu a l i 
dad.

Los t r e s  ejemplos re fe rid o s  son h ito s  importan— 
te s  para  e jem p lific a r e l  a rra igo  y d ifu s ió n  que e l ilum in is 
mo tie n e  en V alencia en l a  prim era m itad del s ig lo  XVI. Sin 
embargo, en l a  segunda m itad, e l  iluminismo mantiene en Va 
le n c ia  su v ig o r, m ientras que eh e l  re s to  de España pasa -  
por momentos de graves d if ic u lta d e s . Las razones del éx ito  
del iluminismo en V alencia cabe a t r ib u i r la s  a: l a  in e x is 
te n c ia  de alumbrados, l a  p resencia  de una gran m inoría mo
r is c a  que p o s ib i l i t a  que l a  atención de la s  au toridades po 
l í t i c a s  y re l ig io s a s  no se d is tra ig a n  h ac ia  o tro s fenómenos 
re lig io so s  de menor re lev an c ia  y , finalm en te , e l  la rgo  pon 
tif ic a d o  del P a tr ia rc a  Don Juan de H ibera.

Por o tra  p a r te , en C a s t i l la ,  lo s  e s p ir i tu a le s  v i 
ven momentos de confusión: persecuciones co n tra  erasm istas, 
alumbrados y lu te ra n o s , publicación del Indice de l ib ro s  -  

 ̂ prohibidos de l Inqu isido r Valdés en 1559» caso s in g u la r de 
Bartolomé de Carranza, c ie r re  a lo s  in f lu jo s  externos de— 
cretado por F e lip e  I I ,  c o n flic to s  con l a  In q u is ic ió n  de au 
to re s  e s p ir i tu a le s  como Fray Luis de Granada, Teresa de Je 
sús, Francisco de B orja, e tc . En aras de una p re tend ida or 
todoxia, algunos au tores no dudaron en azuzar más, s i  cabe, 
e s ta  p o l í t i c a  de in to le ra n c ia . Al menos, es to  es lo  que de 
jan  t r a s lu c i r  comportamientos tan  extremados como lo s  de -  
Melchor Cano y Fray Alonso de l a  Fuente. P ara  e llo s  no pa
rec ían  e x i s t i r  d ife re n c ia s , confundiendo, consciente o in 
conscientem ente, a l  recogimiento con e l  alumbradismo, y -
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dando p ie  con sus acusaciones a  que tu v ie ran  d if ic u lta d e s -  
muchos e s p ir i tu a le s  que, de haber sido o tra s  la s  c ircuns— 
ta n d a s  g en e ra les , nunca la s  hubieran tenido» Ejemplo de -  
esto  es e l  de Fray Alonso de l a  Fuente acusando a f ra n c is 
canos descalzos y " te a tin o s " , a Don C ris tó b a l de Hojas y a 
Don Juan de R ibera, a Fray Luis de Granada y ai Teresa de -  
Jesú s , A unos por fomentar e l  alumbradismo y a lo s  o tro s -  
por defender a  lo s  alumbrados o exponer do c trin as  a fin es  a 
la s  de é s to s . No parece im portar mucho que, después de tan  
ta s  acusaciones, en 1579, l a  In q u is ic ió n  de L lerena so la— 
mente condene como alumbrados a unos pocos c lé r ig o s  d iso lu  
to s ,  a unas cuantas beatas y a un franciscano  descalzo . -  
Hoy, todav ía  sigue s in  ap rec ia rse  esto  y continúa confun— 
diéndose l a  e s p ir i tu a lid a d  recogida con l a  alumbrada.

En 1568, Don Juan de R ibera accede a l  cargo de -  
Arzobispo de V alencia. R ibera viene de ocupar l a  sede ep is 
copal de Badajoz y no ta rd a rá  en s e r  acusado por e l  domini 
co Fray Alonso de l a  Fuente por haber protegido a lo s  alum 
brados. La a c ti tu d  que R ibera adopte f re n te  a lo s  e s p ir i 
tu a le s  valencianos se rá  pues determ inante para  e l  fu tu ro  -  
de é s to s . Si R ibera hubiera aplicado aquí l a  misma p o l í t i 
ca r e l ig io s a  que se re sp irab a  en C a s t i l la ,  e l  iluminismo -  
hub iera ten ido  sus d ías contados en V alencia. Pero a Don -  
Juan de R ibera no le  acaba de cuadrar b ien  e l  c a li f ic a t iv o  
de co n tra rre fo rm is ta  que algunos le  asignan. En e l  caso del 
erasmismo, e s tá  demostrado que R ibera no tuvo nada que ver 
con la s  persecuciones de que fueron ob jeto  é s to s . Los eras 
m istas va lenc ianos, que cronológicamente coinciden con é l ,

' no su fren  ningún contratiempo por su causa. Juan M artin Cor 
dero, e l  e rasm ista  más vinculado a R ibera, goza de su amis 
tad  y es favorecido con e l  nombramiento para  cargos ec le— 
s iá s t ic o s .  Los franciscanos descalzos tien en  l a  pro tección  
de R ibera cuando se ven acosados por o tra s  fam ilia s  f ra n c is  
canas» In c lu so , e l  P a tr ia rc a  tend rá  un papel destacado en- 
l a  fundación' de l convento de lo s  descalzos en l a  ciudad de 
V alencia. También e l  Beato Pedro N icolás F acto r se verá  fa  
vorecido por R ibera en lo s  momentos en que su amigo San -
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Lilis B ertrán  se muestre c o n tra rio  a  l a  fa c i l id a d  de algunos 
por lo s  m aravillosism os m ísticos* Por s i  fu e ra  pocot Ribe
r a  no v a c ila  en en fren tarse  incluso  con e l  Rey para  conse
g u ir  que lo s  capuchinos se estab lezcan  en Valencia* Los -  
ejemplos c itad o s  denotan b ien  a la s  c la ra s  cuál fue l a  don 
ducta seguida por e l  P a tr ia rc a  R ibera con lo s  e s p ir i tu a le s  
valencianos más comprometidos* Pero no queda ahí l a  r e ía — 
ción que R ibera mantiene con e l  iluminismo* Cuatro ejem plos, 
todav ía  más s ig n if ic a t iv o s  que lo s  a n te r io re s , i lu s t r a n  no 
solo l a  amistad de R ibera con lo s  e s p ir i tu a le s  ilu m in is ta s , 
sino también, e l  compromiso personal que é l  mismo mantuvo- 
con e l  iluminismo*

La b ea ta  M argarita Agullona y lo s  franciscanos -  
Fray Jaime Sanchis y Fray Bartolomé Simón fueron acusados- 
de alumbradismo en tom o a 1582. Las acusaciones nunca fu ¿  
ron probadas y estamos convenciados de que fueron fa ls a s* -  
De haber sido c ie r ta s  hubieran dado motivos más que sobra
dos para  que fueran  procesados por l a  In q u is ic ió n . Pero es 
to  no o cu rrió , porque dichas acusaciones fueron hechas con 
l a  f in a lid a d  de d e sp re s tig ia r  a personajes destacados de -  
lo s  franciscanos reco le to s  en unos momentos en que en e l  -  
seno del franciscanism o se lib ra b a  una de la s  frecuen tes -  
pugnas que enfrentaban a dos fam ilia s : lo s  observantes y -  
lo s  re c o le to s . La re la c ió n  que R ibera mantiene con e llo s  -  
es mucho más Intim a de lo  que se cree en lo s  casos de Fray 
Jaime Sanchis y de l a  b ea ta  M argarita Agullona.

A Fray Jaime Sanchis, R ibera lo  envía a Lisboa -  
como correo en tre  é l  y Fray Luis de Granada. En Lisboa, -  

vFray Jaime es te s t ig o  p re sen c ia l de l a  h i s to r ia  s in g u la r -  
de l a  monja de Lisboa Sor María de l a  V is itac ió n ; h is to r ia  
que tan  graves contratiem pos le  supone a Fray Luis de Gra
nada, y que tan to s  nexos de unión es tab lece  en tre  és te  y -  
e l  P a tr ia rc a  R ibera. Además de e s to , R ibera le  encarga a  -  
Fray Jaime Sanchis que e sc rib a  e l  l ib ro  de l a  v ida  de l a  -  
b ea ta  M argarita  Agullona.

Mucho más in ten sa  es l a  re la c ió n  del P a tr ia rc a  -  
con l a  b ea ta  M argarita Agullona. Además de l a  amistad que- 
le s  une, R ibera no tie n e  inconvenientes en acomodar a l a  -
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b ea ta  en ana de sus casas y en e n tra r  furtivam ente en e l l a  
cuando l a  bea ta  se dedica a l a  más a l t a  contemplación mís
t i c a .  Esto últim o que 9 según testim onio  personal del propio 
R ibera se r e p i t ió  a l  menos dos veces f r e s u l ta  revelador pa 
r a  comprender por dónde iban  la s  inquietudes e s p ir i tu a le s -  
del P a tr ia rc a ;  s in  embargo, é l  no parece ver en e s ta s  accio 
nes problema alguno. P recisam ente, para reafirm arse  más en 
su ju ic io  9 se hace acompañar en sus v i s i t a s  fu r t iv a s  de -  
personajes de ta n  buena repu tación  e s p ir i tu a l  como e l  mis
mo San Luis B ertrán , que, por c ie r to ,  l e  co n fim a  e l  buen- 
c r i t e r io  que l e  merecen e s ta s  m anifestaciones e s p ir i tu a le s .  
La d ife re n c ia  en tre  R ibera y Fray Alonso de l a  Puente r e s i  
de en que é s te  no hubiera  dudado en c a l i f i c a r  de alumbrada 
e s ta  e s p ir i tu a lid a d , m ieñtras que R ibera, en l a  d iv is ió n  -  
que noso tros hacemos del iluminismo, l a  c a l i f i c a r í a  de re 
cogida. R ibera no tien e  problemas en d ife re n c ia r  recogimicn 
to  y alumbradismo a pesar de que la s  f ro n te ra s  en tre  ambos 
son v o lá t i le s  y e sc u rr id iz a s . En cambio, Fray Alonso, obse 
sionado en su búsqueda de alumbrados, lo s  confunde en mu— 
chos momentos. Pero no term ina aquí l a  re la c ió n  de R ibera- 
con l a  b ea ta  Agullona. A l a  muerte de é s ta ,  R ibera l e  r in 
de grandes honores y , provisionalm ente, h a s ta  que f i n a l i — 
cen la s  obras de su Real Colegio Seminario, l a  e n t ie r r a  en 
l a  ig le s ia  de lo s  PP. Capuchinos.

Tambián l a  re lac ió n  de Don Juan de R ibera con -  
Fray Luis de Granada demuestra que, además de l a  admiración 
que e l  primero s ien te  por e l sabio dominico, a ambos le s  -  
unen unos mismos compromisos e s p ir i tu a le s .

La f i l i a c ió n  ilu m in is ta  de Fray Luis e s tá  demos
tra d a . En l a  e sp ir i tu a lid a d  ilu m in is ta  ocupan un lu g a r des 
tacado lo s  m aravillo  sismos m ís tico s , y serán  precisam ente- 
lo s  m arav illo  sismos de l a  monja de Lisboa Sor M aría de l a -  
V isitao ión  y de l a  bea ta  M argarita Agullona lo s  que p rop i
c ien  una re la c ió n  más in ten sa  en tre  R ibera y Fray Luis de- 
Granada.

E special s ig n if ic a c ió n  en l a  e s p ir i tu a lid a d  de -  
R ibera t ie n e  e l caso del franciscano desoalzo Fray Pedro -  
de Santam aría. Este f r a i l e  conoce a R ibera cuando é s te  e ra
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Obispo de Badajoz. Cuando R ibera es nombrado Arzobispo de- 
V alencia, Fray Pedro se tra s la d a  a lo s  franciscanos descal 
zos de aquí y u t i l i z a  su am istad con e l  P a tr ia rc a  para que 
é s te  in te rced a  en favor de lo s  descalzos, que pasan por m¿ 
mentos d i f í c i l e s .  Más ta rd e , Fray Pedro vuelve a Extremadu 
r a  y ayuda a Fray Alonso de l a  Fuente en sus predicaciones 
co n tra  lo s  alumbrados. Por razones que no acaban de e s ta r -  
c la r a s ,  Fray Pedro es acusado de alumbradismo cuando regre 
sa  a V alencia. Desde l a  Inqu isic ión  de Madrid se rem iten -  
órdenes muy concretas para que Fray Pedro sea  hecho p reso - 
s in  que se en tere  de e llo  R ibera. Trasladado a Extremadura, 
Fray Pedro es procesado y condenado por alumbrado en 1579* 
E sta  condena tie n e  im portancia por l a  am istad que une a  Ri 
bera  con Fray Pedro. No negamos que e l  descalzo fue ra  alum 
brado o que hubiera  mantenido proposiciones cercanas a l  -  
alumbradismo; reiteram os que la s  fro n te ra s  en tre  alumbradla 
mo y recogim iento son muy tenues y que e l  clim a de insegu
rid ad  que la s  andanzas de Fray Alonso de l a  Fuente habla -  
generado hac ía  muy d i f í c i l  d ife re n c ia r  una e sp ir i tu a lid a d -  
de l a  o tra .  En todo oaso, lo  que in te re s a  señ a la r es l a  -  
amistad que Ribera mantenía con e s te  f r a i l e  condenado como 
alumbrado •

Todos lo s  ejemplos re fe rid o s  h a s ta  ahora eviden
c ian  e l  auge que l a  e sp ir itu a lid a d  ilu m in is ta  tuvo en Va— 
le n c ia  durante e l  s ig lo  XVI. En l a  prim er m itad del s ig lo , 
e s te  auge se co n s ta ta  con lo s  ejemplos de lo s  primeros je 
su ita s  del Colegio de l a  Compañía de Jesús en Gandía, de -  
Fray Juan Tejeda, de Francisco de B orja, del Beato Pedro -  
N icolás F acto r y de lo s  franciscanos desoalzos. Esto acon
tece  en unos momentos h is tó r ic o s  en lo s  que lo s  impulsos -  
de l a  Reforma no encuentran todavía demasiadas d i f ic u l ta — 
des. Más ad e lan te , cuando l a  p o l í t ic a  r e l ig io s a  imponga -  
re s tr ic c io n e s  a lo s  e s p ir i tu a le s ,  e l  iluminismo valenciano 
no se s ie n te  agobiado por e l la s  y puede p rosegu ir su v id a - 
con normalidad. Las razones de esto  hay que buscarlas en -  
l a  in e x is te n c ia  de alumbrados y en e l  numeroso número de -  
e s p ir i tu a le s  o rig in a rio s  de C a s t i l la  y Andalucía que encuen 
tra n  acomodo en tre  lo s  franciscanos descalzos. La p resencia
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en V alencia de una gran m inoría m orisca ayudó a que l a  p o li 
t io a  r e l ig io s a  valenciana te n d ie ra  más a so lv en ta r es te  -  
c o n f lic tiv o  problema que a averiguar s i  lo s  e s p ir i tu a le s  -  
valencianos planteaban problemas de heterodoxia . Finalmen
te ,  l a  f ig u ra  del P a tr ia rc a  Pon Juan de R ibera fue determi 
nante p ara  que e l iluminismo valenciano no s u f r ie ra  incon
ven ien tes. R ibera, con su au to ridad , ev itó  e l  que aquí se - 
originarsai con troversias de índole e s p i r i tu a l .  Además, su- 
compromiso personal con e l  iluminismo no parece p lan tea r -  
dudas después de a n a liz a r  sus re lac iones  con l a  beata  Mar
g a r i ta  Agullona, con Fray Jaime Sanchis, con Fray lu i s  de- 
Granada, con Fray Pedro de Santam aría, con lo s  fra n c isca— 
nos descalzos y con lo s  supuestos alumbrados extremeños a 
que hace re fe re n c ia  Fray Alonso de l a  Fuente. Sin duda, es 
te  compromiso que Ribera mantuvo con lo s  e s p ir i tu a le s  c i t a  
dos, va más a l l á  de la s  sim ples re lac io n es de am istad, has 
t a  e l  punto de poder h ab lar del iluminismo de Don Juan de- 
R ibera.

El iluminismo en l a  Valencia del s ig lo  XVII

El iluminismo valenciano tran sp asa  e l  umbral del 
s ig lo  XVII p le tó r ic o  de v i ta l id a d . Sin embargo, dos hechos, 
l a  muerte de Don Juan de R ibera en 1611 y l a  del c lé rig o  -  
Francisco Jerónimo Simón en 1612, fueron l a  causa de una -  
gran confusión re l ig io s a  en V alencia.

La in to le ra n c ia  r e l ig io s a  que se había producido 
en C a s t i l la  durante l a  segunda mitad del s ig lo  XVI se t r a s  
lada  ahora a  V alencia y pone en p e lig ro  l a s  tendencias i l u  
m in istas de l a  e sp ir i tu a lid a d  valenciana. No parece una -  
simple casualidad  que esto  acontezca después de l a  m uerte- 
de R ibera y coincidiendo con e l  nombramiento del dominico- 
Fray Is id o ro  Aliaga para e l  cargo de Arzobispo de V alencia.

• -  La causa de b e a tif ic a c ió n  de Francisco 
Jerónimo Simón.

En toda l a  azarosa y la rg a  causa de b ea tif ic a c ió n  
del c lé rig o  Francisco Jerónimo Simón, una de la s  cosas que
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más se echa en f a l t a  en V alencia es l a  de una au toridad  re. 
l ig io s a  capaz de imponerse a  lo s  dos bandos en l i t i g i o .  La 
persona del nuevo Arzobispo no cumplió e s te  papel. Fray -  
Is id o ro  A liaga estuvo más preocupado por defender a  sus -  
hermanos de háb ito  valencianos que por a r b i t r a r  l a s  necesa 
r i a s  so luciones que e l  c o n f lic to  re q u e ría . Su f a l t a  de tac  
to  y su tendencia  excesiva a perpe tuar lo s  p r iv ile g io s  in 
heren tes a su cargo , olvidándose incluso  de la s  actuaciones 
en este  sen tido  de su an tecesor en l a  m itra  valenciana, -  
s irv ie ro n  más para em brollar que para  so lv en ta r e l  tema de 
}.a b e a tif ic a c ió n  de Simón. En defensa de Fray Is ido ro  A lia  
ga debemos señ a la r que é l  mismo fue v íc tim a de l a  p rop ia  -  
dinámica que lo s  acontecim ientos adoptaron. Sin embargo, -  
no debemos sobrevalo rar l a s  responsab ilidades de Aliaga en 
e s te  caso, aunque, sus re p e tid a s  y prolongadas ausencias -  
de l a  ciudad de V alencia, en muchos casos in ju s t i f ic a d a s , -  
no contribuyeron a p a c if ic a r  lo s  ánimos de lo s  valencianos.

Si algo debe quedar c la ro  en l a  causa de b e a t i f i  
cación de Francisco Jerónimo Simón es que é s ta  no se c i r — 
cunscribe a l  mero hecho de l a  b e a tif ic a c ió n  del c ló rig o , -  
sino que en l a  misma confluyen m ú ltip les  aspectos. Los más 
re lev an te s  fueron: e l  enfrentam iento en tre  dos modelos de
e s p ir i tu a lid a d , l a  prim acía e s p ir i tu a l  y lim osnera de l a  
ciudad de V alencia, e l  recurso que lo s  dos bandos en fren ta  
dos hacen a l a  v io len c ia  f í s i c a  y v e rb a l, l a  p resenc ia  de
personajes del "lumpen" s o c ia l ,  l a  prolongación del enfren 
tam iento en Madrid y Roma y l a  id e n tif ic a c ió n  de l a  b e a ti
f ic a c ió n  de Simón con e l  quietismo de Miguel Molinos.

La pugna d ia lé c t ic a  que mantienen e l  dominico -  
Fray F rancisco de Castro y e l  franciscano  descalzo Fray An 
ton io  Sobrino r e f l e j a  lo s  dos modelos de e s p ir i tu a lid a d  -  
que subyacen en e s ta  causa. Sobrino defiende l a  e s p ir i tu a 
lid a d  i lu m in is ta , m ientras que C astro , como dominico, se -  
in c lin a  por una e s p ir i tu a lid a d  menos propensa a lo s  maravi 
l i o  sism os, más cerrada a l  mundo la ic o ,  que hace más hinca
p ié  en e l  rezo vocal que en l a  oración mental y que no po
ne inconveniente alguno a l  formalismo l i tú r g ic o .  Frente a -  
l a  u n iv e rsa lid ad  de l a  m ís tic a  y a l a  dem ocratización de -
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l a  v ida r e l ig io s a  que propugna Sobrino por medio de una es 
p ir i tu a l id a d  carism ática  y con un marcado acento p o p u lis ta 9 
l a  respuesta  de Fray Francisco de Castro es c la ra :  " . . .  dé 
xesse de esas nociones in te r io r e s , en que puede haver mu— 
ohos engaños y e d if ic a  poco con e l l a s . .

La pugna por l a  prim acía e s p ir i tu a l  y lim osnera- 
de l a  ciudad de Valencia exp lica  en p a rte  l a  oposición de
dominicos y franciscanos observantes a l a  b e a tif ic a c ió n  de 
Simón. Hasta que se in io ia  l a  causa de b e a tif ic a c ió n  de Si 
món, la s  órdenes re lig io s a s  detentaban l a  prim acía e s p ir i 
tu a l  y lim osnera en V alencia. Además , é s ta  se v e ía  re fo rza  
da por l a  e x is te n c ia  en ambas órdenes de fig u ra s  tan  a t r a 
yentes para  lo s  valencianos como la s  de San Luis B ertrán ,-  
Fray Juan Micóf Fray Domingo Anadón, Beato Pedro N icolás -  
F ac to r, e tc .  De repen te , lo s  valencianos se vuelcan hacía
l a  f ig u ra  de Francisco Jerónimo Simón. La c le re c ía  valen
c iana  parece que puede ten e r por f in  un santo o rig in a rio  -  
de sus f i l a s .  Todos sus esfuerzos se d irig en  a conseguir -  
e s to , y ah í ra d ic a  l a  razón de l a  ce le rid ad  con que actúan 
lo s  c lé r ig o s  y la s  máximas autoridades c le r ic a le s  de Valen 
c ia ,  in c lu id o s , e l  Obispo de Marruecos Don Miguel Espinosa 
y e l  V icario  G eneral, sede vacánte, Don B a lta sa r de B orja. 
El pueblo acepta  e s ta  supuesta san tidad  de Simón que se -  
p red ica  y comienza a ap o rta r limosnas a l a  Ig le s ia  de San- 
Andrés, de donde e ra  beneficiado Simón. En muy poco tiempo, 
una ig le s ia  m iserable y en ru inas se transform a en uno dé
lo s  templos más suntuosos de V alencia. Los valencianos, que 
no han olvidado a lo s  santos de lo s  f r a i l e s ,  d irig en  ahora 
toda su atenoión a l  c lé r ig o  Simón. Lógicamente, esto  no po 
d ía  pasa r desapercibido a lo s  f r a i l e s ,  sobre todo, a lo s  -  
dominicos y franc iscanos, que, tomando como excusa c ie r ta s  
exageraciones de lo s  p a r tid a r io s  de Simón, comienzan a cues 
t io n a r  l a  san tidad  de é s te . Sin embargo, ex p lica r l a  a c t i 
tud  que adoptan franciscanos y dominicos sólo por la s  exa
geraciones de lo s  sim onistas, es no querer v er la s  mismas- 
exageracionés que e llo s  h ic ie ro n  para  conseguir l a  san tidad  
de sus hermanos de h áb ito , que, por c ie r to ,  no fueron cues 
tionadas por nad ie . Parece evidente que fue l a  pérdida de- 
l a  prim acía e s p ir i tu a l  y lim osnera por p a rte  de lo s  f ra d ie s
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lo  que motivó l a  oposición de ésto s  a l a  san tidad  de Simón* 
Prim acía que9 desde antiguo , se susten taba en e l  hecho de- 
l a  supuesta superio ridad  de l a  v ida  re l ig io s a  sobre l a  v i
da c l e r ic a l ,  l a  cu a l, también ahora se cuestiona ante l a  -  
p o s ib ilid a d  de un santo procedente de la s  f i l a s  del clero* 

Otro aspecto destacab le  en e l  episodio de Simón- 
es e l  recurso  a l a  v io len c ia  por p a rte  de lo s  dos bandos -  
en l i t ig io *  Es inco rrec to  a t r ib u i r  a  lo s  sim onistas l a  re s  
ponsab ilidad  exclusiva de l a  v io lencia*  No hay duda de que 
ésto s se comportaron de modo v io le n to , pero lo s  f r a i l e s  y - 
sus p a r tid a r io s  no le s  anduvieron a l a  zaga* En ambos ban
dos, l a  v io le n c ia  fue verbal y f í s i c a ,  puso en p e lig ro  v i 
das humanas y no respetó  n i  au to ridades, n i  háb ito s ec le — 
s ia le s ,  n i  lugares sagrados* Llegó h as ta  t a l  punto que a  -  
algunos l e s  h izo recordar lo s  trá g ic o s  sucesos de l a  revuel 
t a  de la s  Gemianías en 1319*

La p a r tic ip a c ió n  de elementos del "lumpen” so c ia l 
de l a  ciudad de V alencia en l a  cuestión  de l a  b e a tif ic a c ió n  
de Francisco Jerónimo Simón es algo que no podemos re d u c ir  
a  mera anécdota* Ambos bandos u t i l iz a ro n  a personajes de -  
ba ja  ex tracc ión  so c ia l para  decantar e l  tr iu n fo  de sus t e 
s i s .  Fueron personajes de e s ta  Indole lo s  que apedrearon e 
in su lta ro n  a l  Arzobispo A liaga y lo s  que levantaron  fa lso s  
testim onios co n tra  lo s  f r a i l e s  y atacaron sus personas y -  
conventos* Y s i  esto  ocurrió  con gentes que eran p a r tid a — 
r io s  de Simón, lo s  adversarios de é s te  s igu ieron  comporta
mientos parecidos* Los f r a i l e s ,  buscando manchar l a  honora 
b ilid a d  de l c lé r ig o , encontraron te s t ig o s  de toda condición* 

s Unos decían que e l  c lé rig o  era  un regalado que no se p riv a  
ba de nada; o tro s , que padecía enfermedades infam antes, -  
etc* Hubo f r a i l e s  que se a trev ie ro n  a quebrar e l  s ig i lo  de 
l a  confesión con t a l  de afixm ar que Simón había tenido co
mercio c a m a l con mujeres* De todos lo s  personajes de es te  
tip o  que p a r tic ip a n  en e s ta  pugna, merece s in g u la riz a rse  -  
e l  caso de Pedro Cabezas* Las m ú ltip les  p e rip ec ia s  de és te  
no fueron m otivadas porque é l  e s tu v ie ra  convencido de que- 
Simón no h ab ía  sido un sacerdote ejem plar, sino porque lo s  
f r a i le s  dominicos y o tro s co n tra rio s  del c lé r ig o  lo  u t i l i -
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zaron para d e sp re s tig ia r  l a  f ig u ra  del c lé r ig o . Sólamente- 
a s í  tienen  pleno sentido lo s  agradecim ientos que Pedro Ca
bezas recibe por su trab a jo  y lo s  favores que l e  dispensó- 
e l  in fluyen te  dominico Fray lu i s  A liaga cuando estuvo p re
so en la s  c á rce le s  in q u is i to r ia le s .

La pugna que se l i b r a  en V alencia por causa de -  
l a  b e a tif ic a c ió n  de Simón tra sp a sa  lo s  l ím ite s  de Valencia 
y se prolonga por o tra s  p a r te s , sobre todo , en Madrid y Ro 
ma, Incapaces lo s  valencianos de so lv en ta r por s i  so los e l  
problema, recu rren  a l a  ayuda de personajes in flu y en tes  de 
l a  Corte y de Roma* Este hecho, en vez de c o n tr ib u ir  a  so
lu c io n ar e l  problema, lo  agudizó todav ía  más; pues, n i Fe
l ip e  I I I ,  n i e l  Duque de Lerma, n i  e l  Consejo de l a  Inqu i
s ic ió n , n i e l  cada vez menos poderoso Consejo de Aragón -  
adoptaron posiciones c la ra s ;  lo  tínico que h ic ie ro n  fue se
g u ir  p o l í t ic a s  titu b e a n te s  encaminadas a con ten ta r a lo s  -  
dos bandos, s in  conseguir hacerlo  con ninguno. Estas in t e r  
venciones; siempre zigzagueantes, s irv ie ro n  para exasperar 
más lo s  ya so liv ian tados ánimos en V alencia. En cuanto a -  
l a  in tervención  de l a  Santa Sede, tampoco é s ta  s irv ió  para  
mucho. En Roma debían sorprenderse ante la s  n o tic ia s  con— 
tra d ic to r ia s  que llegaban  desde* V alencia, sobre todo, v i en 
do como defendían sus posiciones lo s  p a r tid a r io s  y lo s  ad
v e rsa rio s  de Simón. Al menos, l a  in tervenc ión  de l a  Santa- 
Sede s irv ió  para  e n f r ia r  lo s  ánimos a l  p u b lica rse  lo s  de— 
c re to s  de Urbano VIII que impedían in ic ia r  cua lqu ier procji 
so de b e a tif ic a c ió n  h a s ta  que no hubieran tran scu rrid o  c in  
cuenta años del fa llec im ien to  de lo s  cand idatos. Finalmen

t e ,  e l  tr iu n fo  en l a  Corte de la s  posiciones del confesor- 
reg io  y después in q u is id o r genera l, Fray Luis A liaga, ases 
tó  un duro golpe a la s  p retensiones de lo s  sim onistas, a l -  
decantarse é s te  en favor de la s  t e s i s  de su hexmano, e l  Ar 
zobispo de V alencia, y de sus "hernanos" de h áb ito .

E l tíltim o aspecto que hay que re señ ar de l a  cau
sa  de b e a tif ic a c ió n  de Francisco Jerónimo Simón es e l  que- 
id e n t i f ic a  e s ta  causa con Miguel Molinos y e l  quietism o. -  
Id e n tif ic a c ió n  que nos adelantamos a  c a l i f i c a r  como mera— 
mente ca su a l. Cuando en 1662, una vez tran scu rrid o  e l  p ía -
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zo fija d o  por lo s  decretos de Urbano X III, Miguel M olinos- 
es nombrado agente en Roma de l a  b e a tif ic a c ió n  de Simón, -  
su comportamiento no p e rm itía  en trev er nada de l a  u l t e r io r  
condena de que s e r ía  objeto  por sus doc trin as  q u ie t i s ta s . -  
Molinos marcha a Roma y comienza a t r a b a ja r  en l a  causa de 
b e a tif ic a c ió n . Lo primero que d e tec ta  es que é s ta  e s tá  su
mida en un complicado embrollo burocrá tico  que d i f ic u l ta  -  
enormemente su tra b a jo , por e s ta  razón, o porque sus preo
cupaciones de orden e s p ir i tu a l  l e  ocuparan cada vez más -  
tiempo, Molinos es forzado a abandonar su trab a jo  como agen 
te  de l a  b e a tif ic a c ió n . Cuando en 1687 Molinos sea condena 
do por l a  Inqu is ic ió n  romana, e s te  hecho sa lp ic a  tambión a 
l a  causa de b e a tif ic a c ió n  de Simón.

E stas son la s  p rin c ip a le s  conclusiones que se -  
pueden e x tra e r  del tema de l a  b e a tif ic a c ió n  de Francisco -  
Jerónimo Simón. Reducirlo todo a un mero enfrentam iento en 
t r e  personajes más o menos oscuros (ca lif ic an d o  a ésto s de 
p re q u ie tis ta s  o alumbrados) y lo s  defensores de l a  ortodo
x ia  que encabezan lo s  dominicos y e l  Arzobispo Fray Is id o 
ro  A liaga, es dar una v is ió n  s im p lis ta  de lo s  hechos acae
c id o s, s in  base c ie r ta  para  su s te n ta rlo s  y apoyándose dema 
siado en fuentes h is tó r ic a s  p a rc ia le s . El tema de l a  b e a ti  
f ic a c ió n  de Simón p resen ta  aspectos de pugna so c ia l y r e l i  
g iosa  s in  lo s  cuales se hace incom prensible. El que se pro 
longue por espacio de c a s i un s ig lo  denota l a  com plejidad- 
que r e v is t ió .  Que e l presunto santo fu e ra  apeado de l a  pea 
na de l a  san tidad  no debe hacer o lv id a r e l  éx ito  so c ia l -  
que tuvo.

Conscientemente, hemos dejado para  e l  f in a l  e l  -  
ju ic io  que nos merece e l  p ro tag o n is ta  de tan  extenso y con 
f l i c t iv o  asunto. Lo hemos hecho porque estamos convencidos 
que l a  im portancia de l a  persona de Francisco Jerónimo Si
món es secundaria en todo e l  amplio abanico de c o n f lic to s -  
que concurren en su azarosa causa de b e a tif ic a c ió n . No du
damos, a  pesar de todos lo s  negros co lo res con que lo s  do
minicos y o tro s  p in taron  su f ig u ra , que Simón fue un sacer 
dote normal, de ex tracción  humilde y con una c la ra  vocación 
e c le s iá s t ic a .  Pero de ahí a considerarlo  l a  cabeza de un -
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grupo e s p i r i tu a l  más o menos heterodoxo media un abismo* La 
e s p ir i tu a lid a d  de Simón fue muy comtin a l a  de su tiempo y -  
tie n e  rasgos que perm iten re la c io n a r la  oon e l  recogimiento» 
No mantuvo re lac io n es  e s p ir i tu a le s  con n ad ie , excepción he
cha de l a  b ea ta  Francisca L lopis y , por mediación de é s t a , -  
con Fray Antonio Sobrino» El éx ito  popular de Simón re s id ió  
en lo s  que apoyaron después de su muerte su f ig u ra , en que- 
era  un c lé r ig o  y en l a  f a l t a  de ta c to  de sus adversarios» -  
Estos oponiéndose a su proceso de b e a tif ic a c ió n , p o s ib i l i ta  
ron l a  reacc ió n  de todos lo s  que siempre se habían mostrado 
favorab les a  apoyar l a  san tidad  de lo s  ejemplos de lo s  f r a i  
l e s ,  s in  poner impedimentos a la s  exageraciones de toda ín 
dole que se hacían o inventaban para  conseguirlas»

• -  El m agisterio  e s p ir i tu a l  de Fray Antonio Sobrino

El protagonismo e s p ir i tu a l  que se le  a tribuye a -  
Francisco Jerónimo Simón le  cbrresponde por m éritos propios 
a l  franciscano  descalzo Fray Antonio Sobrino» El es e l más- 
genuino rep resen tan te  de l a  v ía  del recogimiento en Valen— 
c ia . Su l i b r o ,  "Vida E sp ir itu a l y Perfección  C h ris tian a" , -  
es l a  m ejor form ulación te ó r ic a  que se hace del recogimien
to  en Valencia» Pero Sobrino no es tampoco l a  cabeza de n in  
guna nueva c o rrie n te  e s p ir i tu a l ,  sino un mero continuador -  
de l a  t ra d ic ió n  ilu m in is ta  que flo re ce  en V alencia durante- 
e l s ig lo  XVI» Sobrino cumple e l  papel de puente en tre  dos -  
s ig lo s , lo  que l e  permite tra s la d a r  a l  s ig lo  XVII l a  forma
do e s p ir i tu a lid a d  que ha ido aprendiendo en l a  c e n tu ria  an
te rio r»

El p re s tig io  e s p ir i tu a l  de Fray Antonio Sobrino -  
no proviene de su compromiso personal con l a  causa de b ea ti 
ficao ión  de Simón» Antes de 1612, Sobrino es un personaje -  
de p re s t ig io  en Valencia» O rig inario  de C a s t i l la ,  t r a s  ima
breve e s ta n c ia  en la s  S ec re ta rias  de G abriel de Zayas y Ma
teo Vázquez, Sobrino ing resa  en l a  orden fran c iscan a , donde, 
muy p ron to , m an ifie s ta  una c la ra  p red isposic ión  por l a  con
templación m ística» Viene a Valencia como V is itad o r de lo s -  
de se alzos y a tra íd o  por l a  forma de v ida de ésto s decide -  
quedarse aquí» En V alencia, Sobrino tra b a ja  como evangeliza
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dor de lo s  moriscos , d is f ru ta  de l a  amistad del P a tr ia rc a -  
Don Juan de R ibera y e je rce  un papel de re lev an c ia  en l a  -  
expulsión de lo s  moriscos en 1609*

La e sp ir i tu a lid a d  de Sobrino e s tá  ya plenamente- 
d e fin id a  en 1612, Ejeroe su m agisterio  e s p ir i tu a l  dentro de 
su orden y 9 tam bién, en e l  mundo la ic o . Es un m agisterio  -  
que conjuga e l  r ig o r  de l a  a sc é tic a  con una dedicación am
p l i a  a l a  oración m ental, que no desecha e l  rezo vocal y -  
que enseña que e l camino e s p ir i tu a l  tie n e  d iversas v ías  de 
en trada . Es una e sp ir itu a lid a d  p red ispuesta  a lo s  m aravillo 
sismos m ís tico s  y que le  re p o rta  una gran fama de varón es 
p i r i t u a l .  La muerte de Simón en 1612 y l a  a c ti tu d  de Sobri 
no adopta a l  p red ica r la s  honras fúnebres del c lé rig o  acre, 
c ie n ta  to d av ía  más e s ta  fama.

Pero e l c é n it de l a  fama de Sobrino en 1612 coin 
cide con e l  in ic io  de sus tr ib u la c io n e s . Si en 1612, Sobri 
no es aclamado en V alencia, es elegido M inistro  P rov incia l 
de su orden y pu b lica  MVida E sp ir itu a l y P erfección  C hris- 
t ia n a " , de inm ediato, se verá inmerso en graves problemas; 
se rá  desterrado  de l a  ciudad de Valencia y su l ib ro  prohi
bido por l a  In q u is ic ió n . Las razones de e s te  tan  brusco -  
cambio son d iv e rsa s , pero todas, d ire c ta  o ind irectam ente, 
tien en  su o rigen  en e l apoyo que Sobrino p re s ta  a l a  causa 
de b e a tif ic a c ió n  de Simón. Por e s ta  razón es condenado a l -  
d e s tie rro  y , por l a  misma, su l ib ro  es prohibido después -  
de se r  estudiado exhaustivamente por sus ad versario s. En -  
todo e s te  proceso no se cuestiona abiertam ente l a  e s p ir i tu a  
lid ad  de Sobrino; e l  único que lo  hace es e l  dominico Fray 
Francisco de C astro , s in  que de e llo  se deriven problemas- 
p a r tic u la re s  para  e l  descalzo. Lo que se l e  recrim ina es -  
e l  apoyo constan te  que hace a l a  causa de b e a tif ic a c ió n  de 
Simón.

Sobrino fue v íctim a y p ro tag o n is ta  de la s  espe— 
c ia le s  c irc u n s ta n c ia s  que se daban entonces en V alencia. -  
Si an tes ha gozado del favor de todos, ahora, en unos momen 
to s  coyunturales en que lo s  adversarios de Simón consiguen 
imponer sus c r i t e r io s ,  a l  descalzo le  to ca  s e r  l a  v íctim a. 
No o bstan te , l a  coyuntura cambió rápidam ente, pues, de in -
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m ediato, Sobrino reg resa  triun fa lm en te  de su d e s t ie r ro , su 
l ib ro  es nuevamente autorizado y e l  descalzo es nombrado -  
predicador r e a l .  Este c a rá c te r  co n tra d ic to r io  de lo s  acon
tecim ientos responde a lo s  momentos de confusión que se v i 
ven en V alencia. La pugna que l ib ra n  en V alencia lo s  p a r t i  
d arlo s  y lo s  adversarios de Francisco Jerónimo Simón rep e r 
cute en lo s  personajes más s ig n ific ad o s  de l a  misma dé -  
acuerdo a un juego cambiante de in flu e n c ia s . Por eso, Sobri 
no es aclamado o perseguido según lo s  momentos. Solamente, 
a p a r t i r  de 1619, inmersa ya l a  causa de b e a tif ic a c ió n  de- 
Simón en un c o n flic to  que parece ir re so lu b le  y prohibido -  
defin itivam ente su l ib ro  sobre l a  v ida e s p ir i tu a l  por l a  -  
In q u is ic ió n , Fray Antonio Sobrino se re fu g ia  en l a  v ida  -  
conventual dedicado a l  cuidado de su p re c a ria  salud  y a -  
aquello  que siempre habla sido su v ida: l a  contemplación y 
l a  gula de almas.

Tema complejo es e l  de l a  responsab ilidad  de Fray 
Antonio Sobrino en lo s  graves sucesos que acontecen en Va
le n c ia  por causa de l a  b e a tif ic a c ió n  de Simón. Sin duda, -  
Sobrino hub iera  podido desempeñar un papel de á rb itro  s i  -  
hub iera  aceptado l a  propuesta que le  h ac ía  e l  dominico Fray 
Francisco C astro de que dejara^de p re s ta r  su apoyo a e s ta -  
causa. Pero Sobrino no l a  aceptó porque no hubiera  podido- 
ex p lica r su cambio de a c ti tu d  a l  pueblo, porque estaba  con 
vencido de l a  san tidad  del c lé r ig o , porque consideraba és
t a  socialm ente ú t i l  y porque pensaba que l a  devoción que -  
se le  ren d ía  a Simón no contravenía la s  normas de l a  Ig le 
s ia .  P ara  Sobrino, ig u a l que para  lo s  p a r tid a r io s  de Simón, 
lo  que re su lta b a  incom prensible e ra  l a  oposición de lo s  -  
f r a i l e s ,  sobre todo, teniendo en cuenta que e llo s  hablan -  
hecho lo  mismo con sus compañeros muertos en fama de s a n ti  
dad. La a c ti tu d  adoptada por Sobrino nos parece c o rre c ta  -  
en e l  contexto de l a  época en que se produce y , además, es 
muy coherente con e l  modelo de e sp ir i tu a lid a d  que e l  descal 
zo defiende.

"Vida E sp ir i tu a l  y P erfección  C hristiana" es una 
s ín te s is  excelente de v ida  e s p i r i tu a l .  Sobrino plasma en -  
e l l a  toda l a  tra d ic ió n  m ís tic a  u n iv e rsa l desde e l Pseudo— 
D ionisio h a s ta  la s  ú ltim as aportaciones llevadas a cabo por
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l a  m ís tica  carm elitana* La f in a lid a d  del l ib ro  de Sobrino- 
es r e fu ta r  lo s  e rro res  de lo s  p e r fe c t is ta s  flamencos. Para 
e l lo ,  divide l a  obra en dos p a rte s  b ien d ife renc iadas: en- 
l a  prim era, expone su v is ió n  de lo  que es l a  e sp ir itu a lid a d  
m ís tic a  y 9 en l a  segunda, re fu ta  lo s  e rro res  de lo s  perfec 
t i s t a s .  "Vida E sp ir itu a l y P erfección  C h ris tian a” es una -  
obra de madurez que r e f l e j a  l a  preparación in te le c tu a l  y -  
e s p i r i tu a l  de su au to r.

Fray Antonio Sobrino no rehuye en su l ib ro  ningu 
no de lo s  temas c o n f lic tiv o s  de l a  v ida m ís tic a . En é l  es
tá n  p resen tes lo s  temas de l a  prim acía de l a  v ida  r e l ig io 
sa , lo  d ife re n te s  modos que ex is ten  para in tro d u c irse  por- 
e l  camino e s p i r i tu a l ,  e l  lenguaje m ís tico , e l  papel que de» 
sempeñan la s  p o tenc ias , l a  oración de qu ietud , l a  unión y- 
t  rana formación del alma en Dios, e tc . Además de es to , Sobri 
no hace un encendido elogio  de l a  Teología M ística , a f i r — 
mando que lo s  problemas de comprensión que é s ta  tien e  pro
vienen siempre de lo s  teólogos e sc o lá s tic o s , incapaces de- 
comprender con su d is c u r r ir  in te le c tu a l  e l lenguaje y l a  -  
experiencia  donde sO- su s te n ta  l a  v ida  m ís tic a .

El que e l l ib ro  de Fray Antonio Sobrino fu e ra  -  
prohibido por l a  In q u is ic ió n  ha propiciado lo s  ju ic io s  ne
gativos co n tra  su au to r. Sin embargo, deben quedar c la ra s -  
algunas cosas. El l ib ro  de Sobrino fue prohibido dos veces. 
La primexapor unas acusaciones que sólo se entienden den— 
tro  de l a  pugna que l ib ra n  en V alencia p a r tid a r io s  y adver 
sa rio s  de Francisco Jerónimo Simón. Estas acusaciones fue
ron fa ls a s  y l a  p roh ib ic ión  sobre e l  l ib ro  fue lev an tad a .-  
Posteriorm ente, e l  l ib ro  fue notado por exponer una d o c tri 
na que podía dar lu g a r a  confusión en e l  tema del sacramen 
to  de l a  comunión. E sta acusación fue más s e r ia  que l a  an
te r io r  y obligó a Sobrino a hacer todo tip o  de p rec is io n es. 
Pese a e l lo ,  e l  l ib ro  quedó atrapado en l a  complejidad de- 
e s ta  acusación y , finalm ente, fue prohibido con c a rác te r  -  
d e f in itiv o  por l a  In q u is ic ió n  por exponer en lengua vulgar 
lo s  e rro re s  de lo s  p e r fe c t is ta s .  En ningún momento, y esto  
es de gran im portancia, e l  l ib ro  de Sobrino fue cuestiona
do por su d o c trin a  e s p i r i tu a l .  Por ta n to , la s  acusaciones-
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que hoy en d ía  se le  han hecho a  su au to r de prequietism o- 
o alumbrad!smo carecen de fundamento. Lanzar e s ta s  acusado  
nes con tra  Sobrino tomando como base lo s  e rro re s  que é l se 
encarga de re fu ta r  e s , cuanto menos, una forma burda de -  
te rg iv e rs a r  lo s  hechos h is té r ic o s .

. — El mundo de la s  b e a ta s .

La u n iversa lidad  de l a  m ís tic a  y l a  democratiza
ción de l a  v ida re l ig io s a  son ideas del iluminismo que se - 
plasman a trav é s  de l a  pub licación  de obras de divulgación 
sobre l a  v ida  e s p ir i tu a l  y , sobre todo, por medio del magis 
te r io  que e jercen  lo s  e s p ir i tu a le s  i lu m in is ta s . Un grupo -  
so c ia l en e l  que es ta s  ideas encuentran gran acogida es en 
e l  de la s  mujeres b ea ta s . Mundo é s te  que ha sido que ha s i  
do injustam ente ignorado y , en muchos casos, v ilipend iado - 
por l a  h is to r io g ra f ía  re c ie n te  de l a  e sp ir i tu a lid a d  h ispa
na.

La singu laridad  del mundo de la s  beatas deriva de 
su pertenencia  a l  mundo re lig io so  y a l  mundo la ic o . Las bea 
ta s  viven en e l  pueblo, so las  o en comunidad con o tra s  mu je 
r e s ,  pero vinculadas a  una organización r e l ig io s a .  Para es 
te  genuino modo de v ida , desde época muy an tigua , l a  Ig le 
s ia  hab ía  a rb itrad o  fórmulas como la s  llamadas Terceras Or 
denes.

La pertenencia  de la s  beatas a la s  Terceras Orde 
nes fu e , en unos casos, v o lu n ta r ia , y en o tro s , motivada -  
por la s  c irc u n s ta n c ia s . Las d if ic u lta d e s  económicas que te  
n ían  lo s  m onasterios femeninos para  s u b s is t i r  hizo que é s -  

' t o s ,  a l  co n tra rio  que lo s  conventos de hombres, impusieran 
co rtap isa s  de índole económica para  e n tra r  en e l lo s .  E ste- 
hecho, que se agudizó todav ía  más en e l  s ig lo  XVII por l a -  
p ro life ra c ió n  de m onasterios y por l a  adversidad de lo s  -  
tiempos, obligó a que muchas mujeres buscaran sa tis fa c c ió n  
para sus an sias  de perfección  e s p ir i tu a l  o de v ida  re lig io  
sa  en l a  forma genuina de la s  Terceras Ordenes, cuya ex is
te n c ia , por o tra  p a r te , se hab ía  generalizado en l a  mayoría 
de la s  órdenes re l ig io s a s .

i



7 5 2
r

f

Aunque es muy d i f í c i l  c u a n tif ic a r  e l  número de -  
bea tas que podían e x i s t i r  en e l  s ig lo  XVII, l a  coyuntura -  
económica adversa y e l  in flu y en te  papel que l a  Ig le s ia  de
sempeña hacen suponer que su número fu e ra  mucho mayor enton 
ces que en o tro s momentos menos c o n f lic tiv o s  y adversos.

Al e n tra r  l a s  beatas en la s  Terceras Ordenes se - 
in ic ia b a  su dependencia orgánica de una orden re lig io s a  de 
texminada a cuya re g la  se su je taban . A p a r t i r  de ese momen 
to ,  sus superio res je rá rqu icos eran lo s  re lig io so s  de dicha 
orden que, además, e je rc ía n  e l  papel de confesores y maes
tro s  de e s p ír i tu .

El modo de v ida  de la s  beatas se a le ja  poco d e l-  
común de l a  época. En unos casos viven con sus fa m ilia s , en 
o tro s , en comunidad con o tra s  mujeres formando be a te r io s ,-  
y no es excepcional encon trarlas  viviendo so las  en h ab itá 
culos reducidos situados cerca de la s  ig le s ia s .  En e s te  ú^ 
timo caso se la s  conoce como mujeres emparedadas o empare
damientos.

El medio so c ia l de procedencia de la s  beatas e s -  
humilde. Este e ra  uno de lo s  condicionantes que le s  impedía 
e n tra r  en lo s  m onasterios, a l  no poder s a t is f a c e r  la s  deman 
das económicas que se requerían  para acceder a e l lo s .  Pero, 
no todas la s  beatas adoptaban e s ta  forma de v ida  re lig io s a  
por causas económicas. Hubo b ea ta s , con medios económicos, 
que l a  e lig ie ro n  por razones de simple vo lun tariedad , por- 
haber tomado l a  decisión  de hacer v ida  r e l ig io s a  a edad ma 
dura y después de haber enviudado o, simplemente, porque -  
su concurso e ra  necesario  en sus fa m ilia s .

Las beatas tien en  un n iv e l c u l tu ra l  escaso. En -  
muchos casos no saben le e r  n i e s c r ib ir ,  lo  que, h as ta  c ie r  
to  punto, condiciona su forma de e sp ir itu a lid a d . En general, 
se in c lin an  por l a  meditaoión se n s ib le , por un acusado r i 
gorismo a sc é tic o , por lo s  m aravillosism os m ís tico s , e t c . , -  
s in  descuidar o tro s  aspectos más form ales como e l  rezo vo
c a l ,  l a  a s is te n c ia  a la s  ceremonias, l a  frecuenc ia  de l a  -  
confesión y de l a  comunión, e tc . Asimismo, con l a  ayuda de 
sus confesores y m aestros de e s p í r i tu ,  la s  beatas acceden- 
también a  la s  más elevadas etapas de l a  v ida  m ís tic a .
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Confesores y m aestros de e s p í r i tu  desempeñan un- 
papel determinante en l a  formación e s p ir i tu a l  de la s  beatas* 
E llo s  son lo s  que se encargan de g u ia rla s  e sp iritu a lm en te , 
de buscarles e l  camino e s p i r i tu a l  que mejor se acomode a -  
sus personalidades y de so lv en ta rle s  la s  dudas y la s  confu 
siones que puedan encon trar. En ninguno de lo s  casos de bea 
ta s  estudiados hemos v is to  que l a  e s p ir i tu a lid a d  de é s ta s -  
no e s tu v ie ra  guiada por slgtín confesor o maestro de e s p ír i  
tu* Por ta n to , cuando se e n ju ic ia  negativamente l a  e s p ir i 
tu a lid ad  de e s ta s  mujeres debería  d e lim ita rse  b ien  la s  res  
ponsabilidades que le s  corresponden a cada uno* En d e f in i
t iv a ,  la s  bea tas lo  tínico que hacían e ra  seg u ir lo s  conse
jos de sus confesores o m aestros de e sp íritu *  Es evidente- 
que hubo beatas que, b ien  porque no comprendieran e l  cami
no que se le s  enseñaba, o b ien  por o tro  tip o  de razones, -  
se adentraron en l a  heterodoxia y por e llo  fueron procesap- 
das y condenadas por l a  Inquisición* Pero, parece o lv id ar
se con demasiada fa c ilid a d  que, s i  b ien  esto s  casos son -  
lo s  más conocidos, su ntímero .es in s ig n if ic a n te  comparándo
lo  con e l  ntímero to ta l  de beatas ex isten tes*  La mayoría de 
la s  veces ( e l  ejemplo de Santa.Teresa de Jestís es muy reve 
lad o r a l  re sp e c to ) , l a  culpa áe l a  e sp ir i tu a lid a d  heterodo 
xa de la s  bea tas  es a tr ib u ib le  a l a  incompetencia e in e p ti 
tud  de lo s  confesores y m aestros de e sp íritu *  Este hecho -  
adquiere mayor re lev an c ia  s i  consideramos e l  escaso n iv e l-  
c u ltu ra l  de la s  beatas y l a  f id e lid a d  que á s ta s  guardan a 
sus confesores y m aestros de e s p ír i tu ;  f id e lid a d  que, en -  
algunos casos, se le s  impone como o b lig a to r ia , y, en o tro s , 
siempre lo s  menos, es dec isión  v o lu n ta ria  de la s  beatas l a  
que l a  mantiene*

Guiar por l a  v ida e s p i r i tu a l  en traña grandes d i
ficu ltad es*  Este e ra  un trab a jo  que debería  haber quedado- 
reservado a personas muy preparadas y con una gran experien 
c ia  en l a  v ida  e sp ir itu a l*  Pero no siempre aconteció a s í* -  
Junto a confesores y m aestros de e s p ír i tu  competentes como 
San Luis B ertrán , Beato Pedro N icolás F ac to r, Fray Antonio 
Sobrino y o tro s  menos conocidos, encontramos a personajes- 
s in  ninguna preparación  y que, en c ie r to s  casos, se s irv ie  
ron de su tra b a jo  e s p ir i tu a l  para  s a t i s f a c e r  con la s  beatas
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sus ir re fre n a b le s  pasiones* Una m uestra evidente de esto  l a  
tenemos en lo s  alumbrados de Extremadura y de Valencia* En 
ta le s  casos, se ha sobrevalorado e l  papel de la s  b ea tas , -  
acentuando su cu lpab ilidad  s in  te n e r  en cuenta que e ra  mu
cho mayor l a  de lo s  c lé r ig o s  y re lig io so s*  Estos eran , teó 
ricam ente, lo s  mejor preparados c u ltu ra l  y esp iritua lm en te , 
y fueron sus enseñanzas o sus s ile n c io s  lo s  que motiváron
lo s  comportamientos heterodoxos de todos e l lo s .

La e sp ir i tu a lid a d  de la s  beatas valencianas estu  
d iadas, teniendo en cuenta 4n. f i l i a c ió n  que mantienen casi 
todas e l la s  con lo s  franciscanos descalzos, puede encuadrar 
se en l a  v ía  recogida del iluminismo* No es una e s p ir i tu a 
lid a d  que globalmente podamos hacer ex tensiva a todas l a s -  
b ea ta s , ya que cada una de e l l a s ,  de acuerdo con su confe
so r o maestro de e s p ír i tu ,  t ie n e  unas pecu liaridades más o 
menos acentuadas* Pese a e s to , rasgos comunes que coexisten  
en cas i todas la s  beatas son: l a  p re fe ren c ia  por l a  medita 
ción  se n s ib le , un fu e rte  ascetism o, la rg a s  horas de dedi
cación a l a  oración mental s in  descuidar l a  vocal, comunión 
frecu en te , v is io n es y é x ta s is ,  etc*

La e sp ir i tu a lid a d  de . la s  beatas valencianas es -  
ortodoxa* En ninguno de lo s  casos estudiados hemos p e rc ib i 
do voluntad de aparta rse  del m agisterio  de l a  Ig le s ia  y , -  
tampoco, l a  p resencia  de p rá c tic a s  de c a rá c te r  e ró tic o -se -  
xual, que pe im itan  in c lu i r la s  en e l  alumbradismo. Sin embar 
go, no podemos s i le n c ia r  l a  e x is te n c ia  de algunos casos de 
beatas que tuv ieron  problemas con l a  In q u is ic ió n  motivados 
por denuncias presentadas co n tra  e llas*  En cua lqu ier caso, 
lo  im portante fue que la s  bea tas pudieron con tinuar desa— 
rro llando  sus experiencias e s p ir i tu a le s ,  pues, t r a s  la s  in  
vestigac iones p e r tin e n te s , se comprobó que no e x is tía n  mo
tiv o s  para  sus procesamientos*

Finalm ente, respecto  a l  m agisterio  e s p ir i tu a l  y - 
a l  in f lu jo  so c ia l e jerc ido  por la s  beatas valencianas, ca
be d ec ir  que, en lín e a s  g enera les , fue escaso* Las bea tas- 
llev a ro n  una v ida  s o l i t a r i a ,  v iv ie ron  su e s p ir i tu a lid a d  de 
modo muy ín tim o , mantuvieron pocas re lac io n es con la s  gen
te s  del pueblo y rec ib ie ro n  por p a rte  de és te  un t r a to  con 
t r a d ic to r io .  Junto a beatas que fueron admiradas por su -
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ejemplo, o tra s  rec ib ie ro n  l a  incomprensión de todos. Donde 
más éx ito  tuv ieron  fue en e l  mundo e c le s iá s tic o . Estrecha
mente relacionadas con c lé r ig o s  y re lig io s o s , algunos de -  
és to s  no se conformaron con su trab a jo  de confesores y maes 
t ro s  de e s p ír i tu  y buscaron su t r a to ,  su amistad y sus con 
se jo s  e s p ir i tu a le s . En este  sen tid o , debe? s in g u la riz a ra e -  
dentro de l a  e sp ir itu a lid a d  valenciana <1 ejemplo de l a -  
b ea ta  Francisca, L lopis en e l  s ig lo  XVII.

• -  Los Alumbrados valencianos.

Superados lo s  momentos adversos que para su nor
mal desenvolvimiento había encontrado e l  iluminismo en Va
le n c ia  con ocasión de l a  c o n f lic t iv a  causa de b e a tif ic a c ió n  
de Francisco Jerónimo Simón, aquél cobra nuevo auge a par
t i r  de una fecha que, s i  bien re s u l ta  im posible p re c isa r  -  
con ex ac titu d , podemos s i tu a r  en tom o a 1625. Las razones 
que impulsan es te  nuevo auge no re su lta n  f á c i le s  de encon
t r a r ,  pero, s in  duda, debieron in f lu i r  algunas como l a  co
yuntura económica poco favorable del S e isc ien to s , l a  menor 
preocupación que lo s  teólogos e sco lá s tico s  s ien ten  por e l -  
tema de l a  e sp ir i tu a lid a d  y , sbbre todo, l a  continuidad -  
que e s ta  e sp ir itu a lid a d  había tenido en determinados c írc u  
lo s  a pesar de todos lo s  inconvenientes.

En una coyuntura general de c r i s i s  quienes más -  
s ien ten  la s  consecuencias de é s ta  tien en  pocas v ías  de es
cape. Así pues, es lógico pensar que muchas gentes ten d ie 
ran a  sublimar l a  c r i s i s  buscando refug io  en l a  Ig le s ia  y 
en l a s  d ife ren tes  o fe rta s  que é s ta  o fre c ía . Por o tra  p a r te , 
después del rearme ideológico que hab ía  supuesto l a  Contra 
rreform a, a lejados ya lo s  p e lig ro s  del erasmismo, del lu te  
ranismo e, in c lu so , del alumbradismo, aunque l a  In q u is ic ió n  
continuara su ta re a  de v ig ila n c ia , se ap rec ia  una mayor -  
preocupación de lo s  teólogos e sc o lá s tico s  por e l  jan sen is
mo, por e l tema inm acu lista , por l a  polémica "de a u x i l i is "  
y por la s  con troversias morales en menoscabo de lo s  tem as- 
e s p ir i tu a le s . Como consecuencia de todo e s to , y s in  negar
l a  ex is ten c ia  de o tra s  causas que estuv ieron  en e l  o rigen - 
de e l lo ,  lo s  e s p ir i tu a le s  encontraron un clim a de mayor l i
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bertad  para d e sa rro lla r  sus v ivencias. Esto e x p lic a r ía  l a -  
p ro life ra c ió n  de confesores y maestros de e s p ír i tu  que ex is 
ten  en e s ta  época; por o tra  p a r te , necesarios para  atender 
una demanda so c ia l c rec ien te  de preocupaciones e s p ir i tu a 
l e s .

E sta  tendencia es plenamente p e rcep tib le  en Va— 
le n c ia , s i  bien no parece exclusiva de aquí. También en -  
F rancia e I t a l i a  se a s is te  a  un auge nuevo del iluminismo- 
t a l  y como lo  constatan  lo s  ejemplos aportados por Kolakows 
k i y Dudon respectivam ente. En e l  caso concreto de V alencia, 
esto s años se prolongaron desde 1625 h as ta  1687, y muestra 
palpable déL nuevo auge de e s ta  e sp ir itu a lid a d  no sólo se
r ía n  e l  número cada vez mayor de confesores y maestros de
e s p ír i tu ,  s in o , también, e l  reb ro te  del éilumbradismo como- 
tendencia heterodoxa in tr ín s e c a  a l  iluminismo.

Si h as ta  ahora no habían ex is tid o  casos de alum- 
bradismo en é l  iluminismo valenciano, ésto s aparecen ahora, 
Y aunque lo s  casos de alumbrad!smo que se o rig inan  no son- 
especialm ente s ig n if ic a tiv o s , s í  que son lo  bastan te  impor 
ta n te s  como para probar l a  f a l t a  de r ig o r  con que se ha en 
globado en e s ta  v ía  e s p ir i tu a l  heterodoxa a muchos e s p ir i 
tu a le s  valencianos que sólo tieñ en  acomodo adecuado en l a -  
v ía  ortodoxa del recogim iento. Porque, in c lu so , lo s  supues. 
to s  casos de alumbradismo en Valencia durante e l sig lo  XVI, 
l a  bea ta  M argarita Agullona y e l  franciscano descalzo Fray 
Pedro de Santamaría, no pueden aceptarse como ta le s .  La bea 
t a  Agullona no fue alumbrada y la s  acusaciones que con tra - 
e l l a  se v e r tie ro n  fueron fá ls a s  y motivadas por l a  pugna -  
que entonces lib rab an  dentro del franoiscanism o lo s  p a r t i 
darios de l a  observancia y lo s  p a r tid a r io s  de l a  "reco lec
ción” , En cuanto a Fray Pedro de Santamaría, es verdad que 
fue procesado y condenado por alumbradismo, pero no por áe 
l i t o s  o proposiciones e s p ir i tu a le s  defendidas en Valencia^ 
sino en Extremadura, Además, en su caso, siendo condenado- 
como alumbrado, no deben perderse de v i s ta  la s  e sp ec ia les- 
c ircu n stan c las  que e x is tía n  entonces en Extremadura como -  
consecuencia de la s  c o rre r ía s  anti-alum bradas del dominico 
Fray Alonso de l a  Fuente,

Tres casos de alumbradismo hubo en Valencia en -



757
*

f

e l período de tiempo comprendido en tre  H646 y 1668, Los -  
t r e s  casos, aun guardando algunas s im ilitu d es  en tre  s í ,  no 
pueden se r estudiados conjuntamente, dadas la s  p ecu lia r id a  
des d iíerenc i  adoras que mantienen*

El prim er caso de alumbradismo tie n e  como p ro ta 
gon is tas , en tre  1646 y 1650, a una bea ta  de nombre Juana -  
Asensi y a l  lego franciscano Fray Vicente O rien t. Juana -  
Asensi es una más de la s  muchas beatas que e x is tía n  en Va
le n c ia  h a s ta  que, en un determinado momento, abandona l a  -  
guía de su confesor o maestro de e s p ír i tu  y decide e je rc e r  
como m aestra e s p ir i tu a l  de un pequeño c irc u lo  de personas* 
Salvo l a  beata  y Fray Vicente O rien te , ningdn o tro  de lo s -  
que supuestamente in tegraban  e l grupo e s p ir i tu a l  fue proce 
sado por l a  Inquisición*

La bea ta  Juana Asensi y Fray Vicente O rient fue
ron alumbrados porque la s  p rá c tic a s  e s p ir i tu a le s  que a r t i 
cularon guardaban semajanzas con la s  que l a  Inqu isic ión  en 
ten d ía  que eran a fin es  a l  alumbradismo h is tó rico *  De e s te -  
modo debe entenderse l a  mezcla^ siempre explosiva que cons
t i tu ía n  la s  p rá c tic a s  e s p ir i tu a le s  de c ie r ta  a l tu ra  adere
zadas con algunos rasgos e ró tico -sexuales  y , todo e l lo , en 
personas de escasa o nu la  preparación doctrinal*  Semejan— 
zas que, más particu larm en te , se pueden d e ta l la r  en aspec
to s  como l a  comunión frecu en te , lo s  demonios, e l desprecio 
por lo s  consejos e s p ir i tu a le s  de confesores y maestros de
e s p ír i tu  no pertenec ien tes  a l  grupo, l a  p resencia  de elemen 
to s  e ró tico -sex u a les  como tocamientos y besos, v isiones -  
m ís tic a s , percepción sensib le  de C ris to , e tc . A pesar de -  
todo e s to , l a  bea ta  Juana Asensi y Fray Vicente O rient fue 
ron alumbrados de poca monta. En e llo s  no se adv ierte  vo
lun tad  de cu estionar doctrinas de l a  I g le s ia ,  n i mala f e . -  
Todas la s  acciones que re a liz a ro n  obedecieron simplemente- 
a  ignorancia  y a l  deseo de 'ganar p re s tig io  so c ia l por l a  -  
v ía  de l a  fama e s p ir i tu a l .

Muchas más d if ic u lta d e s  en traña d isc e rn ir  s i  e l -  
p ro tag o n is ta  del segundo caso de alumbradismo en V alencia- 
fue realmente un alumbrado* El proceso in q u is i to r ia l  con tra  
e l mercedario Fray Pablo Cenedo re v is te  un gran in te ré s  -



por l a  personalidad excepcional del f r a i l e  y por e l  tiempo 
ta n  prolongado que dura su proceso. Guiándonos por e l fron  
t i s p ic io  del proceso deberíamos in c lu i r  a  Fray Pablo en e l 
alumbradismo; s in  embargo, teniendo en cuenta la s  d if ic u l
tades que en traña d ife re n c ia r  en tre  alumbradismo y recog i
m iento, no creemos que Fray Pablo fue ra  en r ig o r  un alumbra 
do. El mismo, en dos temas ta n  c o n f lic tiv o s  de l a  e s p ir i 
tu a lid ad  como e l  perder de v i s ta  l a  humanidad de C risto  en 
l a s  ú ltim as etapas de l a  contemplación m ís tic a  y l a  oración 
vocal, adopta una posición  radicalm ente c o n tra r ia  a l a  que 
supuestamente defendían lo s  llamados alumbrados h is tó r ic o s .

El gran número de re lac io n es  e s p ir i tu a le s  que -  
Fray Pablo Cenedo mantiene con m ujeres, tampoco creemos que 
sean su f ic ie n te  motivo para  in c lu ir lo  en tre  lo s  alumbrados. 
Dichas re lac io n es  e s p ir i tu a le s  son ig u a l de a t íp ic a s  que -  
l a s  que mantenían o tros cua lesqu ie ra  de lo s  confesores y -  
m aestros de e s p ír i tu  de lo s  que p ro life rab an  por l a  ciudad 
de V alencia. La pecu lia rid ad  de Fray Pablo re sid e  en que ,- 
en su caso, conocemos de modo exhaustivo e l  teno r de e s ta s  
re la c io n es , y e llo  puede in c lin am o s  a e n ju ic ia r  negativa
mente su m agisterio  e s p i r i tu a l .  En este  sen tid o , l a  singu
l a r  re la c ió n  que Cenedo mantiene con l a  b ea ta  Angela F e rre r 
solo  s irv e  para  v e r te r  sómbras y dudas sobre e l  comportamien 
to  del f r a i l e  m ercedario. Sin embargo, no debemos o lv id a r
l a  mala voluntad y e l  re to rc id o  c a rá c te r  de e s ta  b ea ta , -  
d ispuesta  a provocar e l procesamiento in q u is i to r ia l  de -  
Fray Pablo por despecho.

En Fray Pablo Cehedo, más que doctrinas a fin es  a l  
alumbradismo, están  p resen tes acciones tem erarias y algu—

' ñas proposiciones e s p ir i tu a le s  muy a tre v id a s . Pero Cenedo- 
no forma p a rte  de ningún "conventículo” e s p ir i tu a l  y , en -  
é l ,  están  ausentes la s  p rá c tic a s  e ró tico -sex u a le s . En e l -  
fondo, l a  causa que motiva e l  procesamiento in q u is i to r ia l -  
de Fray Pablo Cenedo es e l  comportamiento anormal que éste  
sigue en e l  tema de l a  p resencia  del Diablo en e l mundo; -  
p resenc ia  qUe e l  mercedario s ien te  como r e a l ,  h a s ta  e l  pun 
to  de poderla d e te c ta r  a simple v is ta  en la s  personas. E l-  
re s to  de lo s  aspectos que figu ran  en e l proceso, sobre to 
do aquellos que podían im plicar a l  f r a i l e  mercedario en e l
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alumbradismo, fueron provocados por la s  calumnias que con
t r a  é l  lanzó l a  beata  Angela F e rre r .

Las dudas que teníamos para c a l i f i c a r  de alumbra 
do a Fray Pablo Cenedo se d is ip aro n  totalm ente a l  e s tu d ia r 
e l te rc e r  caso de alumbradismo en V alencia. Grupo e s p ir i— 
tu a l  cerrado, in c ip ien te  formulación d o c trin a l heterodoxa- 
y rasgos de c a rá c te r  e ró tico -sex u a l están  p resen tes en e l -  
grupo e s p ir i tu a l  que tien e  como m aestra a G ertrudis Tosca.

El p rin c ip io  básico del que p a rte  l a  heterodoxia 
d o c trin a l del grupo de G ertrudis Tosca, afirm a que e l alma 
ha de re n d ir  su voluntad a l a  de Dios tan to  en lo  re fe ren 
te  a  lo  permisivo como a lo  v o l i t iv o . La do c trin a  del "de- 
xamiento" de lo s  alumbrados de Toledo se trasform a ahora -  
en e l  Hrendim iento11 de esto s  nuevos alumbrados de Valencia. 
Si en e l sistem a de voluntades de aquellos se llegaba  a l a  
conclusión de que "e l amor de Dios en e l  hombre es D ios", -  
y e s te  amor "ordena a l a  persona de t a l  manera que no pue
de pecar", en e l  de e s te  grupo de alumbrados valencianos -  
se afiiroa que "se ha de re n d ir  n u es tra  voluntad a l a  volun 
tad  a l a  voluntad de Dios que aunque sea en caso de pecado 
tan to  lo  adverso como lo  próspero que se pase por e llo  pre 
cisámente porque Dios lo  ha ordenado. . . " •  Ahora b ien , s i  en 
lo s  alumbrados de Toledo habla  que de ja rse  a l  amor de Dios, 
en lo s  de V alencia, e l  "rendimiento" no supone e l  abandonar 
se a l  amor de Dios sino a l  de G ertrud is . Es a é s ta  a l a  -  
que hay que "rend ir"  l a  vo luntad , pues es e l l a  l a  que hace 
impecables y m erito ria s  la s  acciones de lo s  in teg ran te s  de 
su grupo porque, en tre  o tra s  razones, en e l l a  ha vaciado -  
Dios su omnipotencia.

La e x is te n c ia  de un grupo e s p ir i tu a l  cerrado , de 
un "conventículo", es también un rasgo a f ín  tan to  a lo s  -  
alumbrados h is tó r ic o s  como a esto s alumbrados valencianos. 
El grupo e s tá  d irig id o  por una m ujer, G ertrudis Tosca, y -  
e l  mismo lo  in teg ran  t r e s  c lé r ig o s  y unas cuantas m ujeres. 
Todos aceptan e l  m agisterio  de G ertru d is , sustentado en l a  
id ea  de que e l l a  se ha v is to  favorecida fcor e l  don singu— 
l a r  de que la s  especies sacram entales se l e  conserven duran 
te  mucho tiempo en e l  pecho.
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Los actos de c a riz  e ró tico -sex u a l que están  p re
sen tes en lo s  alumbrados de Extremadura, tien en  l a  misma -  
dimensión e im portancia en e l  grupo de G ertrudis Tosca* En 
ambos ejemplos de alumbrados, la s  p rá c tic a s  sexuales se -  
re a liz a n  con úna f in a lid a d  de consuelo e s p ir i tu a l  y e s tán - 
ene aminadas a conseguir una mayor perfección* G ertrudis -  
Tosca tien e  t r a to  cam a l con lo s  c lé r ig o s  y con una de la s  
mujeres de su grupo cuando e l l a  qu iere , pues, habiendo -  
"Dios depositado y vaciado en e l l a  su omnipotencia", podía 
"hacer que qualquier cosa fuese l í c i t a  aunque de s í  fuese- 
pecado* •

Otros rasgos heterodoxos p resen tes en e l  grupo -  
de G ertrudis Tosca y comunes a lo s  alumbrados h is tó r ic o s  -  
son: e l  escaso v a lo r que se da a guardar e l s ig i lo  de l a  -  
confesión, l a  poca im portancia que l a  m editación de l a  hu
manidad de C risto  tie n e  en e l  camino e s p i r i tu a l ,  l a  creen
c ia  de que l a  h o s tia  sacramentada se conserva por un espar
ció  más o menos prolongado de tiempo en la s  personas y, por 
ta n to , se debía adorar a quienes se veían  favorecidos con- 
e s te  don, e l  rechazo de la s  oraciones p a r tic u la re s  y , tam
b ién , de lo s  ayunos y de la s  p en iten c ia s , e l  sometimiento- 
t o t a l  a l a  voluntad de lo s  m aestros, etc*

Así pues, parecen muy evidentes l$ s  s im ilitu d e s-  
de d o c trin a  y de p rá c tic a s  e s p ir i tu a le s  que ex is ten  en tre 
o í grupo de G ertrudis Tosca y lo s  alumbrados h is tó r ic o s , -  
sobre todo, lo s  de Extremadura* Cien años separan l a  ex is
te n c ia  de ambos grupos y e llo  no es inconveniente para que 
lleguen  a s im ila res  soluciones en sus experiencias e s p ir i 
tuales*  El camino hac ia  l a  heterodoxia es escasamente o r i 
g in a l, ya que, salvo algunas pecu liaridades esp ec íficas  de 
cada grupo, e l  re s to  de la s  experiencias se re p ite n  en to 
dos ellos*

El grupo e s p ir i tu a l  de G ertrudis Tosca es un ejem 
pío  claro  de alumbradismo• Su e x is ten c ia  y también l a  d e l-  
grupo de l a  bea ta  Juana Asensi y Fray Vicente O rient deno
ta n  l a  p resencia  de alumbrados en V alencia en una fecha -  
tan  ta rd ía  como l a  de l a  segunda m itad del s ig lo  XVII y -
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coincidiendo con e l  nuevo auge del iluminismo» Las d ife ren  
c ia s  en tre es to s  alumbrados y e l  re s to  de lo s  e s p ir i tu a le s  
valencianos puede que sean tenues; s in  embargo, es necesa
r io  te n e r la s  muy en cuenta para  comprender l a  inexactituA - 
de la s  acusaciones que se han v ertid o  con tra  l a  e s p ir i tu a 
lid a d  ilu m in is ta  valenciana. Realmente, alumbrados hubo -  
muy pocos en Valencia y e l  ten o r escandaloso y heterodoxo- 
de sus fo im ilaciones d o c trin a le s  hace que hoy podamos per
c ib i r  con bastan te  c la rid ad  la s  d ife ren c ia s  que le s  sepa— 
ran del re s to  de lo s  e s p ir i tu a le s  ilu m in is ta s .

El a n á lis is  de lo s  dos procesos in q u is i to r ia le s -  
que se conservan del grupo de G ertrud is Tosca, además de -  
descubrir l a  do c trin a  y m otivaciones que lo s  impulsaron a - 
ac tuar t a l  como lo  h ic ie ro n , te n ía  como f in a lid a d  d e lim ita r 
la s  responsabilidades de cada uno de lo s  componentes del -  
grupo. En e s te  sen tido , se puede co n c lu ir que l a  responsa
b ilid a d  de l a  heterodoxia d o c tr in a l recae a p a rte s  igua les  
en lo s  c lé r ig o s  mosén Remigio Choza y José Torres. Ambos -  
imbuyen en G ertrud is la s  do c trin as  que é s ta  después susten  
t a .  Los pocos inconvenientes que G ertrudis pone a la s  mis
mas se pueden ex p lica r tan to  en l a  confianza que é s ta  t i e 
ne en l a  preparación in te le c tu a l  de lo s  que se la s  infunden, 
como por su deseo de conseguir un mayor p re s tig io  e s p ir i— 
tu a l  y s o c ia l .  El re s to  de lo s  in teg ran te s  del grupo acep
t a  la s  d o c trin as  y p rá c tic a s  que se le s  proponen por igno
ra n c ia  y convencidos de l a  bondad de la s  mismas. La razón- 
ú ltim a que explique e l  por qué dos c lé r ig o s  medianamente -  
preparados fueron capaces de c re a r  unas te o r ía s  e s p ir i tu a 
le s  tan  pereg rinas como la s  anteriorm ente formuladas no -  
acaba de comprenderse claram ente. Lo más f á c i l  s e r ía  d e c ir  
que tan to  mosén Remigio Choza como José Torres fueron v íc 
timas de l a  pasión desenfrenada que sen tían  por G ertrud is- 
Tosca. De e s te  modo, ten d rían  pleno sentido  la s  m ú ltip le s -  
ite ra c io n e s  de la s  p rá c tic a s  sexuales en lo s  escasos t r e s -  
meses de tiempo que dura l a  experienoia de e s te  grupo de -  
alumbrados, m ientras que, la s  te o r ía s  e s p ir i tu a le s  ten d rían  
como f in a lid a d  l a  leg itim ación  de dichas p rá c tic a s . A ta le s
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conclusiones l l e g a r ía  un le c to r  profano en e l  tema de Io s -  
alumbrados, Sin embargo, l a  re ite ra c ió n  de esto s  ejemplos- 
dentro de l a  h is to r ia  de l a  e s p ir i tu a lid a d  ob liga  a re h u ir  
e s ta  in te rp re ta c ió n  s im p lis ta  y humanamente com prensible,- 
explicando ta le s  ejemplos como una desviación d o c tr in a l de 
l a  e s p ir i tu a lid a d  ilu m in is ta . En este  caso, lo s  aspectos -  
e ró tico -sex u a les  no se ría n  más que una de la s  consecuencias 
que se derivan de l a  desviación d o c tr in a l.

La h i s to r ia  in te rn a  del grupo e s p ir i tu a l  de Ger
t ru d is  Tosca ha sido posib le  re c o n s tru ir la  por medio de -  
lo s  procesos in q u is i to r ia le s  seguidos con tra  lo s  c lé r ig o s -  
mosén Remigio Choza y mosén José Navarro, lo s  dos tínicos -  
in te g ra n te s  del grupo de lo s  que se conserva su proceso. -  
Pero , además de es to , es evidente que ambos tien en  una par 
t i c u l a r  h i s to r ia  con l a  In q u is ic ió n .

Mosén Remigio Choza es l a  persona in telectualm en 
t e  más preparada de la s  que in teg ran  e l  grupo e s p ir i tu a l  -  
de G ertrud is Tosca. Desempeña'e l  cargo de V icario en l a  pa 
rro q u ia  de San Miguel de V alencia. El es e l  responsable de 
algunos de lo s  p rin c ip io s  d o c trin a le s  que e l grupo de Ger
t ru d is  acepta y cree . El f i s c a l  de l a  In q u is ic ió n  form ula- 
co n tra  é l graves acusaciones, que Choza no n iega. Conscien 
te  de l a  gravedad de sus acciones, su defensa se d ir ig e  a 
a l ig e ra r  su condena alegando en su favor su autodenuncia -  
v o lu n ta ria  a l a  Inqu isic ión  y acusando a o tro s  de l a  auto
r í a  de algunos p rin c ip io s  d o c tr in a le s  que se le  a tribuyen . 
Al f in a l ,  acabará reconociendo sus culpas y l a  Inqu is ic ió n  

' l e  condenará a penas muy duras. La temprana muerte de Remi 
gio Choza l e  ev itó  e l  cumplimiento to ta l  de su condena.

El proceso in q u is i to r ia l  con tra  mosén José Nava
rro  tien e  esp ec ia l s ig n if ic a c ió n  por l a  locu ra  h ac ia  l a  -  
que deriva e l  personaje . Las responsab ilidades de Navarro- 
dentro del grupo e s p ir i tu a l  son escasas y , por eso, l a s  acu 
saciones que se le  hacen vienen motivadas exclusivamente -  
por haber ten ido  tra to  ca rna l con G ertrudis Tosca creyendo 
que esto  no e ra  pecado sino m erito rio . Preso en la s  cárce
le s  in q u is i to r ia le s .  Navarro es incapaz de so b re llev a r su-
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situ ac ió n  y , poco a poco, se trasfbrm a en un se r  melancóli 
co a l que, finalm ente, l a  p rop ia  Inqu isic ión  reconoce como 
loco* En este  sen tid o , l a  p ecu lia ridad  del caso de mosén -  
José Navarro hace que, s in  perder de v is ta  e l ca rác te r coac 
tiv o  y represivo  del procedimiento in q u is i to r ia l ,  debamos- 
r e s a l ta r  e l  trab a jo  concienzudo que en cada uno de lo s  ca
sos re a liz ab a  l a  In q u is ic ió n . La locu ra  de Navarro se rá  -  
aceptada sólo cuando, después de m ú ltip les  in fornes médi— 
eos, é s ta  es té  reconocida claram ente. Aún entonces, e l  pro 
ceso in q u is i to r ia l  no se dará por cerrado h a s ta  que, desde 
e l h o sp ita l de lo s  locos, se c e r tif iq u e  l a  muerte de mosén 
José Navarro.

• -  L a  E s p i r i t u a l i d a d  v a l e n c i a n a  y  M ig u e l  M o l in o s .

La v inculación  de Miguel Molinos a Valencia du
ran te  una etapa la rg a  de su v ida (1646-1662), unido a l a  -  
im portancia p o s te r io r  que es te  personaje tie n e  como fa c to r  
del quietismo y a l a  condena que t a l  do c trin a  y su au to r -  
su fren  en 1687» ha hecho que se haya buscado en e l ambien
te  e s p ir i tu a l  de V alencia lo s  antecedentes que expliquen -  
su formulación q u ie t is ta .  Pero, lo s  ejemplos donde se ha -  
sustentado l a  formación e s p ir i tu a l  de Miguel Molinos, s ien  
do aceitados, adolecen de una explicación  adecuada debido -  
a l  método de trab a jo  seguido.

Después de la s  investigaciones rea lizad as  por R. 
Robres no p lan tea  d if ic u lta d e s  r a s t r e a r  en Valencia lo s  an 
tecedentes e s p ir i tu a le s  de Miguel Molinos. Ahora b ien , e s -  
in ju s to  c a l i f i c a r  de modo negativo l a  e sp ir itu a lid a d  ilum i 
n i s ta  valenciana adoptando como punto de p a r tid a  l a  conde
na de Miguel Molinos y del quietismo que se produce en -  
1687» Antes de esa fecha, Molinos y l a  e s p ir itu a lid a d  que- 
é s te  defiende goza de un ex trao rd inario  auge en toda Euro
pa.

Molinos encuentra plena exp licación  en e l ambien 
te  e s p ir i tu a l  valenciano de l a  segunda m itad del s ig lo  -
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XVII, s in  necesidad de te n e r  que r e c u r r i r  a l a  búsqueda de 
antecedentes exp lica tivos de su persona y doctrina  en luga 
re s  a le jados y en personajes ex traños. La e sp ir itu a lid a d  -  
de Molinos no es sino l a  misma e sp ir itu a lid a d  ilu m in is ta  -  
que tan  amplio desarro llo  tie n e  en V alencia. Es é s ta  una -  
e sp ir i tu a lid a d  que adecúa siempre sus formulaciones d o c tri 
nales a l a  ortodoxia y que, solamente en casos poco s ig n i
f ic a tiv o s  y escasos, tran spasa  la s  fro n te ra s  de lo  perm ití 
do y se in troduce en l a  heterodoxia.

El problema que p lan tea  l a  v inculación  de Miguel 
Molinos a V alencia re sid e  en haber cargado de connotacio— 
nes peyorativas lo s  términos quietismo y q u ie t is ta ,  s in  te, 
n er en cuenta que é s to s , an tes de 1687, ten ían  un s ig n i f i 
cado co rrec to  como explicación  de una de la s  etapas de l a -  
v ida m ís tic a . El tema de l a  oración de quietud e s tá  presen 
te  en ca s i todos lo s  autores e s p ir i tu a le s  m ís tico s . Es evi 
dente que é s te  es un tema d i f í c i l  de comprender, pero to — 
dos lo s  au to res t ra ta n  de re c a lc a r  que l a  pasiv idad , l a  -  
quietud, en l a  v ida m ístio a , no s ig n if ic a  ausencia to ta l  -  
de ac tiv id ad . Si es verdad que Molinos propugnaba una ora
ción de qu ietud  con ausencia to t a l  de ac tiv id ad  (tenemos -  
grandes re se rv as  de que fu e ra  a s i ) ,  esto  s e r ía  válido  para 
ex p lica r e l comportamiento de Molinos en Roma, pero ten d ría  
poca re le v an c ia  para e l a n á lis is  h is tó r ic o  de su v incula— 
ción con lo s  e s p ir i tu a le s  valencianos. El Molinos de l a  -  
etapa valenc iana es un sacerdote ejem plar y de gran p r e s t í  
gio en lo s  ambientes e s p ir i tu a le s  de V alencia. Entendido -  

' a s í  e l  persona je , parecen p rec ip itad as  y f a l ta s  de r ig o r  -  
la s  acusaciones de quietism o, prequietism o o alumbradismo- 
v e rtid a s  co n tra  aquellos que en V alencia, d ire c ta  o ind irec  
tamente, se re lacionaron  con é l  o in fluyeron  en su forma
ción e s p i r i tu a l .

Las in flu en c ias  e s p ir i tu a le s  que recibe  Miguel -  
Molinos en V alencia están  c la ra s . El c lé rig o  aragonés man
tien e  re lac io n es  con lo s  franciscanos descalzos del conven 
to  de San Juan de l a  R ibera, con l a  congregación de l a  Es
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c u e l a  de  C r i s t o  y ,  c a b e  s u p o n e r  q u e  p o r  s u  p e r t e n e n c i a  a  -  

é s t a ,  t a m b ié n  c o n  l o s  m ie m b ro s  d e l  O r a t o r i o  d e  S a n  F e l i p e -  
N e r i .  A s p e c to  com tin e n  t o d o s  e s t o s  e j e m p lo s  r e f e r i d o s  e s  -  
l a  e s p i r i t u a l i d a d  q u e  a l i e n t a n  y  p r a c t i c a n ,  s i  n o  a  n i v e l -  
c o l e c t i v o ,  s í ,  a l  m e n o s , a  t í t u l o  p e r s o n a l .  E s t a  e s p i r i t u a  

l i d a d  n o  e s  o t r a  q u e  l a  q u e  v e n im o s  c a l i f i o a n d o  d e  i l u m i n i s  
t a .

El quietismo de Miguel Molinos no tien e  exp lica
ción en l a  e sp ir i tu a lid a d  del c lé r ig o  Francisco Jerónimo -  
Simón. La re la c ió n  de Molinos con l a  f ig u ra  de Francisco -  
Jerónimo Simón es meramente casu a l. Molinos es elegido pa
ra  i r  a Roma como encargado del proceso de b e a tif ic a c ió n  -  
de Simón porque es una persona competente y de p re s tig io  -  
en V alencia. Además, e ra  beneficiado en l a  misma parroquia 
que lo  había sido Simón y, por ta n to , podía conocer me jo r 
que o tro s l a  h i s to r ia  de é s te . Lo que s í  es c ie r to  es que- 
l a  condena de Molinos en 1687, cuando ya é s te  hac ía  años -  
que había dejado de ten e r re la c ió n  con l a  causa de b e a t i f i  
cación de Simón, incide de forma negativa  en e s ta  causa y 
de e llo  son conscientes lo s  que en V alencia apoyan l a  bea
t i f ic a c ió n  del c lé r ig o . Por lo  demás, e s tá  c la ro  que Simón 
no fue l a  cabeza de ningdn grupo e s p ir i tu a l  nuevo. Su r e l¿  
vancia e s p ir i tu a l  fue escasa, s i  bien no encontramos incon 
veniente para enmarcar su e sp ir i tu a lid a d  dentro del ilum i
nismo.

E s c i e r t o  q u e  e l  i l u m in i s m o  de  l a  b e a t a  F r a n c i s 
c a  L l o p i s  y  d e  F r a y  A n to n io  S o b r in o  i n f l u y e r o n  e n  l a  f o r m a  

' c i ó n  e s p i r i t u a l  d e  M ig u e l  M o l in o s .  L a  b e a t a  F r a n c i s c a  L l o 
p i s  t o d a v í a  v i v í a  c u a n d o  M o l in o s  s e  t r a s l a d a  a  V a l e n c i a  y ,  
a d e m á s , e l  p r o p i o  M o lin o s  l a  c i t a  e n  s u  " G u ía  E s p i r i t u a l " .  
En c u a n to  a  F r a y  A n to n io  S o b r i n o ,  M o l in o s  d e b ió  c o n o c e r  s u  
f i g u r a  a  t r a v é s  d e  l a  r e l a c i ó n  q u e  m a n t e n í a  c o n  l o s  f r a n 

c i s c a n o s  d e s c a l z o s  d e l  c o n v e n to  d e  S a n  J u a n  d e  l a  R i b e r a . -  

M ás d u d o s o  e s  q u e  l e y e r a  e l  l i b r o  d e  l a  v i d a  e s p i r i t u a l  d e  
S o b r i n o ,  y a  q u e  h a b í a  s i d o  p r o h i b i d o  p o r  l a  I n q u i s i c i ó n .  -  
S i  M o l in o s  p u d o  h a c e r l o ,  e s  e v i d e n t e  q u e  l a  v í a  e s p i r i t u a l



que Sobrino defiende podía haber in flu id o  en Molinos. Aho
r a  b ien , acusar a Fray Antonio Sobrino de defender posicio  
nes alumbradas por haber expuesto lo s  e rro res  de lo s  per— 
fe c t is ta s  flam encos, denota que no se ha le íd o  l a  doctrina  
e s p ir i tu a l  que e l  descalzo expone y , sobre todo, s ig n if ic a  
igno rar la s  páginas extensas que é s te  dedica a re fu ta r  uno 
a  uno dichos e r ro re s .

Muy posib le  es que Miguel Molinos conociera y t r a
ta r a  a l  franciscano  descalzo Fray Antonio Panes. La dedica
to r i a  que f ig u ra  en e l  l ib ro  de Panes d ir ig id a  a Molinos -
a s í  parece confirm arlo . Además, "Escala M ística  y Estímulo
de amor divino" no es una obra sospechosa, menos atin en e l
contexto de l a  época en l a  que e s tá  e s c r i ta  y , por eso, no
fue prohib ida nunca por l a  In q u is ic ió n . El ejem plar del l i
bro de Panes hallado  por R. Robres tie n e  un a l to  v a lo r h is
tó r ic o , pero l a  e x is ten c ia  de o tro  ejem plar en l a  B ib lio te
ca de l a  Universidad de V alencia, confirma que e l  l ib ro  de
Panes no fue prohibido por l a  In q u is ic ió n . No había tampo-

*
co motivo para  e l lo ,  pues, Fráy Antonio Panes no dice nada 
que no podamos encontrar expuesto en cua lqu iera  de lo s  l i 
bros que sobre l a  v id a  e s p ir i tu a l  m ís tic a  se publicaron.

La re la c ió n  de Miguel Molinos con l a  congregación 
de l a  Escuela de C risto  de V alencia e s tá  bien documentada- 
por lo  que se r e f ie r e  a lo s  aspectos form ales de é s ta . Sin 
embargo, ex is ten  muchas dudas en lo  tocante a l a  e sp ir i tu a  
lid a d  de lo s  miembros de l a  Escuela y , también, del Orato
r io  de San F elipe  N eri. Los ejemplos de Felipe Pesantes, -  
Domingo S a rrió , Antonio Jordán Selva, Jac in to  Amaya, José- 
Barberá, Fray Vicente O rien t, e t c . ,  permiten pensar que l a  
e sp ir i tu a lid a d  de l a  Escuela de C ris to  no fue sólo de s ig 
no ascético  y p e n ite n c ia l , como p iensa Sánchez Castafíer, -  
sino que e s ta  e s p ir i tu a lid a d  e ra  más m ís tic a  que a sc é tic a . 
Era una e s p ir i tu a lid a d , hay que r e i t e r a r lo ,  s in  problemas- 
de heterodoxia . Además, siendo una e sp ir i tu a lid a d  ilum inis 
t a  re s u l ta  más f á c i l  de comprender l a s  razones que impulsa 
ron a Miguel Molinos a pertenecer a l a  congregación de l a -  
Escuela de C ris to  de V alencia.

Carecen de r ig o r  la s  informaciones que atribuyen
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a Fray Agustín Antonio Pascual e l  m érito de haber predica
do con tra  e l  quietismo de Miguel Molinos antes de que éste  
fuera  condenado en Roma. Dichas inform aciones, s i  no la s  -  
sacamos del contexto donde figuran* muestran con c la rid ad - 
dos cosas. Prim ero, l a  buena opinión que se te n ía  en Valen 
c ia  de Miguel Molinos. Así lo  confirma e l  propio Agustín -  
Antonio Pascual cuando r e f ie r e  i ”Me tie n e  muy lastimado e l 
m iserable suceso de Molinos, porque l e  conocía en Valencia 
C lérigo , y Sacerdote, recogido, devoto, como un ra m ille te -  
de f l o r e s . . . 1*. En segundo lu g a r , mal pudo condenar Agustín 
Antonio Pascual e l  quietismo en 1670, cuando todavía f a l t a  
ban cinco años para que Molinos pub lica ra  su ftGuía E sp iri
tu a l” . Las predicaciones a n t iq u ie t is ta s  de Agustín Antonio 
Pascual no se d irigen  con tra  e l  quietismo específicam ente, 
sino con tra  todos aquellos e s p ir i tu a le s  que defienden uñar- 
forma de e s p ir i tu a lid a d  no c irc u n sc r ita  a l a  meditación o 
consideraciones de l a  Pasión de C ris to . El que en 1699, se 
afirme por p a r te  del biógrafo de Agustín Antonio P ascua l,-  
en pleno auge a n t iq u ie t is ta ,  que éste  predicó con tra  e l -  
quietism o, puede comprenderse por e l c a rá c te r  hagiográfico 
de l a  obra, que tien e  como tínica p re tensión  l a  de ensalzar 
l a  f ig u ra  de Agustín Antonio Pascual y p ro p ic ia r  un h ipo t£  
tic o  proceso de b e a tif ic a c ió n  de é s te .

M ig u e l  M o l in o s  f u e  u n  s a c e r d o t e  e j e m p l a r  e n  Va—  
l e n c i a .  T o d o s  l o s  d a t o s  de  q u e  e n  l a  a c t u a l i d a d  s e  d i s p o n e  
no  h a c e n  s i n o  c o r r o b o r a r  e s t a  o p i n i ó n .  S u  f o r m a c ió n  e s p i r i  
t u a l  tu v o  l u g a r  a q u í  c o i n c i d i e n d o  c o n  e l  g r a n  m om ento de  -  
v i t a l i d a d  q u e  v i v í a  e l  i l u m i n i s m o .  L a s  r e l a c i o n e s  q u e  M o lí  

' n o s  m a n tu v o  t a n t o  c o n  l a  E s c u e l a  d e  C r i s t o  como c o n  l o s  -  
f r a n c i s c a n o s  d e s c a l z o s  d e l  c o n v e n to  d e  S a n  J u a n  d e  l a  R ib e  
r a  y  c o n  o t r o s  p e r s o n a j e s  d e l  a m b ie n te  e s p i r i t u a l  d e  V a le n  
c i a ,  p r u e b a n  d e  modo f e h a c i e n t e  l a  f i l i a c i ó n  i l u m i n i s t a  de  
M o l in o s .  P e r o ,  d e b e  quedeur c l a r o  q u e  e n  e l  i lu m in i s m o  v a 

l e n c i a n o  q u e  e x p l i c a  a  M o l in o s  n o  h a y  n a d a  q u e  d e n o te  u n a -  
a c t i t u d  c o n t r a r i a  a l  m a g i s t e r i o  d e  l a  I g l e s i a .  E l  i l u m i n i s  
mo v a l e n c i a n o ,  e x c e p c ió n  h e c h a  d e  l o s  d o s  p e q u e ñ o s  g r u p o s -  
de  a l u m b r a d o s ,  e s  o r t o d o x o .

La condena del quietismo y de Miguel Molinos en-



1687 tuvo hondas repercusiones en V alencia. Prueba de e llo  
es l a  pugna d ia lé c t ic a  que mantienen e l  o rato riano  Vicente 
Calatayud y e l agustino Fray Tomás Pérez. También, e s ta  — 
condena repercu te  en lo s  continuos esfuerzos que a p a r t i r -  
de entonces se v ieron  obligados a hacer lo s  e s p ir i tu a le s  -  
valencianos para d ife ren c ia rse  del quietismo o no se r  acu
sados de q u ie t is ta s .  La condena de Molinos en 1687 abre, -  
en palabras de T ellechea, f,un periodo de rep resión  an tiqu ie  
t i s t a ,V. E sta  rep resió n  y l a  desconfianza ideo lóg ica  que se 
generó puso punto f in a l  a l a  e sp ir itu a lid a d  ilu m in is ta  va
lenciana  que tan to  impulso había cobrado desde sus in ic io s  
en l a  prim era m itad del s ig lo  XVI. Iluminismo valenciano -  
que, a pesar de todos lo s  in ten to s  hechos para c a l i f ic a r lo  
de forma n eg a tiv a , consiguió siempre adecuar sus postu la— 
dos d o c tr in a le s  a la s  cambiantes c ircu n stan c ias  h is tó r ic a s .
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DOCUMENTO I

"Coplas E x tá tica s  d el Alma levan tad a  en D ios. Com
pu estas por e l  S iervo de Dios Fray N ico lá s  F actor .

Transformada, y d e if ic a d a .
El alma unida con D ios,
Por amor muy inflam ada,
Y abobada,
Una cosa  son lo s  dos;
En una nube alumbrada 
De una t in ie b la  de f é ,
Goza de Dios d eley tad a ,
Y abismada,
Sin saber cómo, y porqué.

Sábese e l  entendim iento  
Poco a poco a i n t e l i g e n c i a ,
Quedando e l  conocim iento  
Sin  cim iento:
Y ageno de aquesta aud iencia:
Solo e l  amor obra a l l í ,
Subiendo en muy a lto  grado,
Quando e l  alma sube en s i  
Sobre s i ,
Que en su Dios se ha transform ado.

En Dios toda g a b u llid a ,
En nada e s tr ib a , y apoya,
Sino en e l  do e s tá  m etida,
Su s a l id a ,
Y engolfada  s in  marea:
Cercada de a q u ella  e s fe r a ,
Cuius centrum e s t  ubique,
D err íte se  como cera ,
Porque muera,
Y muriendo se  d e if iq u e .



En su profundo encerrada  
Con a Dios a so la s  e l  alma,
Y sobre s i  levan tad a ,
Enagenada,
E stá  como nave en calmas 
Aquel A guila caudal,
Y sublim e E van gelista  
En su  e s p ír itu  m ental 
Se v io  t a l ,
Descubriendo a Dios de v i s t a .

Simón ad se  rev e rsu s ,
Sobre s i  muy e levad o ,
Siempre e s tá  con Dios con versu s, 
Et immersus,
De s i  mesmo olvidados 
O lvido de gran memoria,
En Dios inmenso a fix a d a ,
Donde e l  alma con v ic t o r ia  
Va a l a  g lo r ia  
A c ie g a s , y embelesada.

Como l a  Reyna Sabea,
Toda de s i  d e s fa l le c e ,
Y D ios l a  abraga, y menea, 
Porque vea
Como de s i  l a  enriqueces 
D elante l a  Magestad 
Del summo b ien  abundoso,
P iérd ese  e l l a  de verdad,
Y en sequedad
S ie n te  a l  amado g u sto so .

Háblanse dentro en s i  mismos 
En len gu aje  no entendido,
Con c ifr a d o s  s ilo g ism o s ,
Y aforism os
De un amor muy d e r re tid o .
E stá  e l  alma d erretid a
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Con un s i le n c io  callando
Y aoy a l  amado absorbida,
Y rendida,
Al tiempo que están  hablando 
Correspóndanse con dones,
Reciprocando e l  amor,
A l l í  crecen  lo s  montones,
P ar, y nones,
Se *hallan a su sabor:
Dos, y imo son lo s  dos,
Un e s p ír i t u ,  una co sa ,
Por amor un so lo  D ios,
S en tid  vos
En unión muy amorosa” .

FRAY CHRIST0VA1 MORENO, Libro de la  v id a  y obras m arav illo 
sas d e l s ie r v o  de Dios y Vienaventurado Padre Fray N ico lá s  
F actor” , B arcelona, Sebastián  Cornelias, 1618. P ágs. 13-16.
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DOCUMENTO II

"Coplas m ís t ic a s  de l a  unión d e l alma con D ios, 
Hechas por e l  s ie r v o  de Dios Fray Pedro N ico lá s  Factor

AL AMIA

Entrate dentro de t i ,
Las puertas muy b ien  cerrando 
De lo s  s e n t id o s , y d i:
Subirme he yo sobre m i,
Al sumo Dios contemplando:
Y absorbida
En su bodega m etida,
Aquí me e sto y  yo gozando,
Toda con Dios r e v e s t id a .

E l alma en Dios d e ley ta d a ,
A l l í  mora con q u ietu d ,
Con fr e u ic ió n  con q u istad a ,
De s i  toda enagenada,
Sin  ninguna in q u ietu d ,
Y s in  modo,
E lla  l e  tra sc ien d e  tod o ,
Con una fu erga , y v ir tu d  
D e sfa lle c e  en e l  que es tod o .

Sube e l l a  en ta ii a l to  estado  
De unas t in ie b la s  escuras  
Más c la r a s  que e l  e s tr e lla d o  
C ie lo , y más que e l  So l dorado 
De imas etern as v isu r a s ,
Que es a q u e llo ,
No sabe e l  alma e n te n d e llo ,
Descubre muchas anchuras,
Y vee mucho s in  com prehendello.

P iérd ese  e l l a  s in  sab er ,
Sabe con saber d iv in o ,



Vee a l l í  mucho s in  v e r ,
Solo e s tá  con e l  querer,
Que es para Dios e l  camino:
Y abracada,
Con su amado transform ada, 
Emborrachada en su v in o ,
Del amor muy endiosada.

Dios a l  alma l a  le v a n ta ,
Y e l l a  con Dios se  d ispon e,
Y Dios consigo  l a  encanta,
Con e l l a  abragado en manta,
Y e l l a  de s i  poco pone:
Pone ta n to ,
Quando Dios l e  da e l  quanto, 
Para que en su amor se  encone,
Y sea  san ta  con e l  Santo.

Y en la  etern a  inmensidad 
De a lto  Dios i n f i n i t o ,
M etida en oscuridad ,
Mucho sabe en puridad,
Puesto que sea  un m osquito:
Y más sabe
Por n egación , pues no cabe 
En nu estro  entender poquito  
Todo lo  que en D ios recab e.

Mas se entiende lo  que no es  
De l a  suma verdad D ios,
S in o , díme quá cosa  es?
Esto muy c laro  lo  v e s ,
Pues e s tá  escondido a nos:
Pues se  ignora
Aquel que en t in ie b la s  mora,
Amale, d iz ien d o: Vos
Soys e l  b ien  que mi alma adora.

El humano entendim iento



Tiene muy co rta  su v i s t a ,  
Por ver  a Dios con t i e n t o ,  
Pues su levantam iento  
Poco, o nada l e  con qu ista:
Y e l  amor
c ieg o  con grande ardor,
Con amorosa con q u ista  
Se adjunta con su señ or.

Con l a  v i s t a  de l a  fé  
De n u estra  I g l e s ia  Romana, 
Con e l l a  me co n ten té ,
Dize e l  alma, y sublim e 
A l a  Deidad soberana:
Basta e l  Credo 
Para contemplar s in  miedo 
No con esperanza vana 
A mi D ios, que v ien e  quedo

Y con e s ta  fé  assentada  
Yo en s i le n c io  c a l la r é ,  
Oyendo la  voz desseada  
Del amado, y levantada  
Sobre mi me su b iré:
Con t a l  buelo  
A llegaré  h asta  e l  c i e lo ,
Y con San Pablo en traré  
Dentro d e l eterno v e lo .

Y con l a  elevada mente 
Se haz en a lta s  su b id as, 
Caminando atentam ente
Al a lto  S ién  ciertam ente  
Por sus v ía s  b ien  sab idas:
Y llo r a n d o ,
Porque no l a  vas h a llan d o , 
D izen, Somos d esab rid as, 
Pues que nos van olvidando



El alma b ien  e x er c ita d a  
Por lo s  caminos de Si<5nf 
Poco a poco aprovechada 
Se sube muy levantada  
En cumbre de p er fecc ió n :
Pero como
Domándola en carne, y lomo 
Con la  m o r tif ic a c ió n ,
Que d e l alma es cinamomo •

Esto ha de yr somero,
No empegar por lo  te ja d o ,
Ni menos por lo  p o strero ,
Pues siempre hauran r e s i s t e r o ,  
Para gozar d e l amado:
No se q u ie ta
A quella alma que e s tá  in q u ie ta  
Sin  primero haver domado 
Nuestro cuerpo que l a  in q u ie ta

Muy grande aborrecim iento  
De l a  v id a  ya passada  
Has de ten er  d escon ten to ,
Y echaros muy buen cim iento  
Con la  v id a  mejorada:
No se  s ie n ta
Ya la  carne, y ya esen ta  
El alma, y e s p ír itu  a lis a d a  
A su Dios donde se  a s s ie n ta ,

Frequentada c o n fess ió n  
Ayuda mucho a e s te  b u elo ,
Con c la r a  examinación  
Que no reyne l a  p assión  
Del hombre v ie jo  en e l  su e lo :  
Procura e s to ,
Que v iv a s  en C hristo  p r e s to ,
Y come tu  e l  pan d el c ie lo  
Que en su mesa t e  ha p u esto .
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Resignada voluntad  
Con l a  d iv in a , procure 
N uestra alma, porque en verdad  
No tendrá t a l  l ib e r ta d  
M ientras que en e l  mundo dure:
Por v o la r
Para D ios, ha de dexar,
Su v o lu n ta r ia  lo cu ra ,
Y con é l  se  transform ar.

Ha de e s ta r  muy c e p il la d a  
El alma que qu iere gozar  
Con su Dios muy endiosada,
Y de s i  d escortezad a,
Y a e l l a  en s i  no se ha de h a lla r :
Y e l l a ,  y Dios
Una cosa  son lo s  dos,
Sin con o tro  v a lo r  a l a  par,
S in  Dios os halXareys v o s .”

FRAY CHRIST0VA1 MORENO, Libro de l a  v id a  y obras m arav illo 
sas d e l s ie r v o  de Dios y bienaventurado Padre Fray N ico lá s  
F actor , B arcelona, S ebastián  Cornelias, 1618, Págs. 152-159*
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DOCUMENTO I I I

"Coplas d e l amor de D ios. Del mismo s ie rv o  de D ios.

M oriré, ay que me muero 
Muera lu eg o , y v iv a  en t i ,
De amores ay que me muero,

•Vive Jesús siempre en m í.

Moriré para que v itfa ,
V iv iré  para m orir,
Y s i  mi alma aún e s tá  v iv a  
La v id a  l e  da e l  m orir:
Muere y v iv e  por en tero ,
Y e l l a  v iv e  y muere en s i  
De amores ay que me muero,
Vive Jesús siempre en m i.

La v id a  me es,m uerte suave,
Morir por mi amor J e sú s ,
D esta muerte es l a  l la v e ,
Y d e l v iv ir  su san ta  Cruz:
En e l l a  muere e l  Cordero,
E yo v iv o , y muero a mi
De amores ay que me muero,
Vive Jesús siempre en mi.

S i su muerte me da v id a ,
Y su v id a  me da m uerte,
A su muejfce doy mi v id a ,
Con e l l a  tru eco  mi su er te :
Es e l  f i n  y paradero,
V iv ir , y m orir yo en t i ,
De amores ay que me muero,
Vive Jesús siempre en m i.

Con San Pablo c r u c if ic o ,
Al hombre v ie j o  de Adán,



Y que muera como in iq u o ,
Aunque haze d e l galán:
El nuevo se rá  e l  ca sero ,
Que v iv a  con paz en m i,
De amores ay que me muero,
Vive Jesús siempre en mi*

Muera l a  carne importuna 
Al e s p ír itu  c o n tr a r ia ,
No se  vence a s s í  de una,
Por se r  r eb e ld e , y adversaria:  
E l remedio verdadero,
Es saber m orir a s s í ,
De amores ay que me muero,
Vive Jesús siempre en m i.

Muárame ya , e yo muera 
Con fuego de amor a rd ien te ,
No sea  yo ya lo  .que soy , y era  
Más sea  fé n ix  resu rgente:
Del amor e l  r e s i s t e r o ,
Me da m uerte, y v id a  a m i,
De amores ay que me muero,
Vive Jesús siempre en m i.

Salamandra soy de fuego ,
Mi v id a  toda es de amor,
El transform arse es su juego, 
Por amor con é l  mi amor:
Vivo como ard ien te  azero ,
Con e l  que amo más que a m i,
De amores ay que me muero,
Vive Jesús siempre en m i.

Muera mi alma, y v iv a  jun to , 
V iva, y muera con su amado, 
Muera e l l a ,  y v iv a  en un punto 
Con Jesús C rucificado:
Pues ya soy su p r is io n e r o ,
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Yo no soy yo más de m i,
De amores ay que me muero,
Vive Jesús siempre en m i,

San Juan y l a  Madalena 
E ste  len guaje en ten d ieron ,
Pues lo s  dos con v id a  l le n a ,
Muriendo, con D ios v iv ie r o n :
No fue su amor p a r ler o ,
Pues cada uno d ize  a s s í ,
De amores ay que me muero,
Vive Jesús siempre en m i.

Del E v a n g e lista  d igo ,
Que es muy fin o  enamorado,
Pues C hristo  l e  fue e l  abrigo  
En su pecho rec lin ad o:
S ir v ió le  a l l í  de copero,
Quando le  saco de s i ,
De amores ay que me muero,
Vive Jesús siempre en m i.

Pues que v iv ien d o  yo muero,
Por v iv ir  mi Dios en t i ,
De amores ay que me muero,
Vive Jesús siempre en m i.”

FRAY CHRISTOVAL MORENO, l ib r o  de l a  v id a  y obras m arav illo -  
* sas d e l s ie r v o  de Dios y bienaventurado Padre Fray N ico lá s  

F actor , B arcelona, Sebastián  Cornelias, 1618, Págs. 17-21,
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Documento I

"C arta de un Oavallero de V alencia a l  Papa dándo
le  quenta de l a  Vida de Mossén Simón y de lo s  e ffec to s  ma— 
lig n o s  que causó su muerte,

Santíssimo Padre

Lastimado de lo s  muchos males que en e s ta  ciudad- 
ha causado y causa una in d is c re ta  devoción de un sacerdo te- 
que murió en e l l a  e l  año pasado llamado M®, Simón, y admira 
do de sus fa c to re s  que con grande a trev im ien to , no contentán 
dose con aver engañado tan  miserablemente a  todo es te  Reyno 
y puedo d ez ir  que a toda España, sino que t r a ta n  también de 
engañar a V,Sd, y d esau to riza r essa san ta  sede qúe saben o, 
deven saber no puede se r  engañada me a  parecido no te n d r ía -  
V, Sd, por atrev im iento  que un hombre de capa y espada como 
yo soy le  de aviso y haga re la c ió n  verdadera de quien fue -  
e s te  M®. Simón que tan  grande trueno a dado en e l  mundo, no 
me meteré en ta u le g ía s  porque no son de mi p ro fesión  aunque 
para  saber e l  e s p í r i tu  con que e s ta  devoción se a  movido no 
son menester muchas l e t r a s ,  b a s ta  haver v is to  con n ro s , ojos 
e l  f ru to  que a  dado en tan  poco tiempo que no pienso yo h i
zo tan to  estrago  en la s  almas l a  sec ta  de Lutero en lo s  t r e s  
años primeros como ha hecho e s ta  devoción en uno so lo , hán- 
se echo papas sus fa c to re s , y án le canonizado y dado venera 
ción como l a  puede ten e r san t Pedro a l l í  en Roma y e l  pueblo 
l e  tie n e  ya por canonizado y ay muchos que afirman que para 
,que lo  e s té  b a s ta  aprobagión del pueblo, hánle predicado -  
por e l  más Santo del c ie lo  aventajándole a todos lo s  apósto 
l e s ,  y a  S t, Joan B au tis ta , hánle hecho esposo de nra» Seño 
r a  b en d ita , hánle predicado por Virgen ynocente y s in  peca
do m ortal n i  v en ia l n i aun quieren que aya ten ido  movimien
to s  gensuales, y echando e l  c e llo  a sus alabangas dixo un -  
predicador que a M®, Simón para se r  Je su ch ris to  no le  f a l 

taba sino aver nao ido de madre Virgen, y o tro  añadió que l a  
carne de M®, Simón y l a  carne de C hristo  e ra  toda una y pro 
vávalo, porque l a  carne de M®. Simón y l a  de n ra . Señora -
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b en d ita  e ra  una misma por s e r  marido y muxer de lo s  quales- 
se dixo erun t dúo in  carne una y ansí concluya que l a  carne 
de Mfi* Simón y l a  de C hristo  e ra  una misma, e s ta s  y o tras  -  
muchas cosas monstruosas han predicado en lo s  pú lp ito s  l a s -  
quales ansí como a la s  personas prudentes han escandalizado 
y dado ocasión que s in tie se n  mal desta  devoción y se r e t i r a  
sen d e lla  como lo  han hecho lo s  padres de Santo Domingo, y - 
lo s  de Sant F rancisco , lo s  de Sant Agustín, lo s  ca rm elita s- 
descalzos, lo s  mínimos de S t. Francisco de Paula y lo s  t r i 
n i t a r io s ,  an sí por e l  co n tra rio  en e l  pueblo ignorante han- 
oausado pasmo y admiración y un embelecamiento tan  giego, -  
que tien en  esto  no sólo por verdad, sino por a r tic u lo  de fe ,  
porque le s  parece que lo s  predicadores en e l  p ú lp ito  no pue 
den m entir y que todo lo  que dizen es fe  C athó lica , y a n s í-  
tien en  por hereges a lo s  que no crehen e s ta s  cosas tan  in — 
c reh íb le s  y no adoran e s ta  e s tá tu a  de Nabudo-Donosor, y lo s  
fa c to re s  d esta  se c ta  (que a s s í  lo s  quiero llam ar) an cobra
do tan  grande odio con tra  todos aquellos que a su parecer -  
no s ien ten  b ien  destas cosas y que no le s  ayudan a fomenta- 
1 1 a s , que aliando tan  buena d isposic ión  en e l  pueblo looo -  
se an atrev ido  a poner públicos pasquines co n tra  es tas  R eli 
g iones, a  saca r l ib e l lo s  infam atorios con tra  e l l a s ,  a b las
femar de sus san to s , atreviéndose a d ez ie r que S t. F rancis
co estuvo amigado con san ta  C lara , que S t. Vicente F e rre r -  
fue un vagamundo, que S t. Luis B ertráá  fue un loco e t t s .  han 
tra ta d o  a lo s  R elig iosos a  púb licas vozes de p o ltro n es , he
reg es , lu te ra n o s , C a lv in is ta s  que los avían de ver quemados 
porque no creh ían  en M®. Simón, han apedreado a unos, agota 
do a o tros han echo públicos m otines, y en e llo s  an despun
tado en perder l a  obediendia a l a  Ig le s ia  C athó lica , y mos
t r a r  su buen e s p í r i tu ,  porque an dicho que aunque e l  Sumo -  
P o n tíf ic e  mandase lo  co n tra rio  no le  obedecerían, y no f a l 
tó  quien dixo que l a  Santidad de Mfi. Simón no l a  av ía  de djí 
term inar e l  Rey n i e l  Papa sino l a  espada en l a  mano: en es 
to s  motines (que an sido muchos) lo s  R elig iosos de l a  orden 
de santo Domingo, y S t. Francisco an padecido in f in i to s  t r a  
b a jo s , an tenido tragada l a  muerte muchas vezes porque d e l-  
prim er motín s a l ió  l a  voz que fuessen a d e s tru ir  lo s  conven 
to s  de predicadores y S t. Francisco y derribasen  lo s  sepul
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cros de lo s  san tos solo porque e s ta s  R eligiones no avían he 
oho f i e s t a  de MC. Simón, rebeláronse con tra  e l  Arzobispo -  
luego quentrÓ a tomar po$eoión deste Arzobispado, porque le s  
pareció  que no se declarava en su fav o r, y s in  averse mos— 
trado  en pro n i en con tra  en cosa alguna porque quiso Refor 
mar no se que excesso que se h az ía  en e s ta  Veneración se -  
amotinaron co n tra  é l  y lo  apedrearon por dos vezes en su ca 
sa  tra tán d o le  de m otilón, y o tra s  palab ras muy in ju r io s a s ,-  
levan taron  su e s tá tu a  una noche y llevándo la  por toda l a  -  
Ciudad con mofa a l  cabo l a  quemaron públicamente en una p ía  
Za. Todas e s ta s  in so len c ias  con o tra s  in f in i ta s  que s e r la  -  
nunca acabar q u e re lla s  r e f e r i r  an podido hazer y hazan muy- 
a su salvo porque lo s  m agistrados que goviem an l a  Repúbli
ca a quien toeava rep rim ir esto s escesos y c a s tig a r lo s  no -  
solo no lo  an echo sino que an mostrado g u sta r de llo  y con- 
sus c a r ta s  an autorizado e s ta  devoción por todo e l  mundo -  
cargando siempre a lo s  que no l a  favorecen, porque están  to  
cados del mismo e s p ír i tu  y es re g la  in f a l ib le  que qualquie- 
r a  que se dec la ra  por devoto de Simón cobra odio m ortal 
con tra  lo s que no lo  son de aquí ha resu ltad o  que ya le  ve
neran como a santo  canonizado y cada d ía  in s titu y e n  nuevas- 
f ie s ta s  de Mfl* Simón, ya del B au tiso rio : ya de lo s  desposo
r io s  con n ra . Señora e t t s .  y esto  s in  aguardar corisentimien 
to  del Arzobispo an tes con tra  su voluntad la s  quales se le — 
bran con mayor solemnidad s in  comparación que la s  de C hris- 
to  y su madre predicando en e l la s  san tidades f in g id as , Reve 
lac iones soñadas, y m ilagros fa lso s  para  conservar a l  pue— 
blo con e s ta  f a ls a  devoción conque l a  c le r e s ía  que es e l  au 
to r  d e lla  senriquese y a su parecer au to rizan  su estado te 
niendo en e l un tan  grande santo  como fue mossén Simón que- 
e s te  es e l o rigen  y p rin c ip io  d esta  devoción y con es te  f in  
ear más de un año que a passado después de su muerte apenas- 
a ávido sermón as s í  en tre  e l  año como en l a  quaresma que no 
prediquen de mossén Simón.

En l a  censura que merecen e s ta s  cosas no me tengo 
de metér porque como tengo dicho, no soy theólogo, solo l a s -  
he re fe rid o  con e s ta  generalidad a s s í para  que no paresca -  
encarésim iento l a  comparación que hize a l  p rin c ip io  en tre  -
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l a  s e c ta  de Lutero y e s ta  devoción, como para que sentienda 
que para  d escub rir e l  e s p ír i tu  d e lla  qualqu ier lego como yo 
no es m enester o tra  theu log ía  sino haver v is to  sus efeo to s- 
que son en simia lo s  re fe rid o s  lo  que no se rá  fu e ra  de mi -  
p ro fesión  es dar n o t ic ia  a V. Sd. de quien fue l a  persona -  
de Mfi* Simón que p a r te s  y prendas tuvo para que se m araville 
mas V* Sd* desde fre n ec l y lo cu ra  y e s tá  advertido para que 
con au to ridad  humana y aparente no engañen essa  san ta  sede, 
l a  qual se que en cosas graves p erten ec ien tes  a nra* R eli— 
gión c h r is t ia n a  no puede se r  engañada pero también se que -  
para que no lo  e s tá ,  e l  e s p ír i tu  de Dios que l a  r ig e  no -  
siempre quiere hazer m ilagros, sino que algunas vezes toma- 
medios tan  f la c o s  y ignorantes como yo*

Fue MC* Simón n a tu ra l d esta  Ciudad de V alencia na 
oido y criado en e l l a  s in  aver echo ausencia alguna en e l l a  
por todo e l  tiempo que v iv ió  que fueron poco más de t r e n ta -  
años, estud ió  en e s ta  Universidad y se ordenó sacerdote y -  
quando murió e ra  beneficiado en l a  parroquia de S* Andrés -  
donde e s tá  en terrado . Fue h ijo  ,de pobres padres y para su s- 
estud io s tuvo necesidad de s e rv ir  de maestro de niños en a l  
gunas casas p a r tic u la re s  donde pudieron bien conozer su con 
d ic ión  y costumbres*

1 . -  Nigunas prendas tuvo n a tu ra le s  no de linage -  
porque sus padres fueron muy umildes y su madre de muy poca 
repu tac ión , no hermosura de cuerpo, n i eloquencia n i cosa -  
que pudiese a f ic io n a r  a lo s  que tra tav an  con él*

2*- De la s  adquiridas también fue f a l to  porque aun 
que estud ió  a r te s  y th au leg ía  sab ía  muy pocas le t r a s  y a s s í 

vnunca confessó n i  predicó: In d u s tr ia  y prudencia humana tu 
vo muy poca an tes un o rd inario  descuydo en sus cosas por — 
donde lo s  c lé r ig o s  de su parroquia burlavan del y le  llamar- 
van Simonet y margalida*

3*- En sus costumbres no tuvo cosa de se r  estim a
da n i  que o lie se  a san tidad  argumento desto es que en e s ta -  
Ciudad donde siempre v iv ió  nunca fue conosido y lo s  que t r a  
ta ron  con é l  nunca le  tuv ieron  y respe taron  por santo an tes 
como tengo dicho hazían  b u rla  y escarnio  del por sus im perfi 
ciones: en su ú ltim a  enfermedad no fue v is ita d o  de nadie y -
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murió tan  solo  que no se h a lla ro n  a su cabegera sino tinas — 
m u gersillas  de la s  quales l a  una e ra  su ama y o tra  heimana- 
d e l ama que yo d iré  después quien son e s ta s .  L leváronle a -  
l a  ig le s ia  s in  ruido de gente s in  acompañamiento, como s i  -  
m uriera qualqu ier o tro  del vezinado, todo lo  qual he r e f e r i  
do para  que se entienda que no e ra  ten ido  por Santo aun en
t r e  aquellos propios que le  conocían y tra ta v a n  pues en -  
muerte y en v ida  h iz ie ro n  tan  poco caso del lo  qual en e s ta  
Oiudad señaladamente es argumento que no lo  e ra  porque l a  -  
gente es tan  p ía  que s i  algo de santedad huvieran olido en- 
é l  no se vas i  a ra  l a  casa de gente en su enfermedad y en su - 
muerte no se pud iera  e n tra r  n i s a l i r  como lo  emos v is to  en- 
todas la s  muertes de varones señalados que an muerto en opi 
ni<5n de Santos.

4*- No solo no tuvo cosa señalada en santedad pero 
se descubrieron en é l no tab les im perficiones, fue muy pooo- 
pío para con lo s  Santos porque oyendo Theulogía con un cate 
d rá tic o  d esta  ciudad y citando e l  c a te d rá tico  en c ie r ta  d i
f ic u l ta d  a S to . Thomás respondió MO. Simón con menosprecio- 
no me s i t e  esos fra ra so s  por lo  qual e l  c a te d rá tico  que era  
muy siervo  de Dios le  dio una grave reprención .

5*- Quería dar a entender en algunas ocasiones que 
te n ía  Revelaciones y Viciones la s  quales comunieava con unas 
m ugercillas de muy poca repu tación  y todas e l la s  de muy po
co fundamento. A una R elig iosa  con quien tra ta v a  declarándo 
le  l a  sa lu tac ió n  angélica  le  enseñava que e l  Verbo divino -  
se encarnó quando e l  Angel le  dixo a l a  V irgen , Dominus t e -  
cum, y co rrig iéndo le  desto un R eligioso le tra d o  que estava- 

xp re sen te , p o rfió  y se quedó reac io  en su p a recer, en una -  
c a r ta  que e sc riv ió  a l a  mesma R elig iosa  le  d ize cosa muy -  
averiguada que quando l a  Virgen parió  a  su h ijo  Jesús lo  -  
abragó y le  dio t r e s  begos por lo s  quales se hizo una unión 
en tre  l a  Virgen n u estra  Señora y l a  Santíssim a Trinidad tan  
grande y tan  ynefable que es l a  mayor que se h a l la  fue ra  de 
l a  h ip o s tá tic a  de C hristo  todo lo  qual da sospechas de que- 
e l  demonio le  engafíava con algunas ilu c io n es  o# é l se la s  -  
f in g ía  para parecer algo of para lo  que e l  sabe.

6 . -  En la s  casas donde estuvo mostró en d ife ren tes



78 8

ocasiones se r  muy impaciente iracundo m alcontentadizo y fan  
tá s t ig o ,  por cuya causa e ra  penoso y de alguna l e  d isp id ie -  
ron por no poderlo s u f r i r  y en su casa  s o l ía  dar de cozes a 
l a  mesa y a r ro ja r  lo s  p la to s  a  l a  p a re t solo por p a reee rle - 
que l a  comida no estava quisada a su gusto*

7*- Ninguna p en iten c ia  hizo an tes e ra  muy regalo
na y se mirava mucho en e s to f comía siempre su o l l ic a  de -  
carnero muy bien  guisada y por c ie r to s  achaques que te n ía  -  
nunca ayunava an tes comía siempre ca rn e , V iernes, y Sábado, 
y quaresma, buscava siempre en pan flo reado  y lo  comprava -  
de l a  f la q u e r ía  del P a tr ia rc a  por s e r  e l  mexor, bevía oon -  
nieve y a s ta  la s  albudecas h az ía  r e s f r i a r  en e l l a ,  mandáva- 
le  sil ama que comprase siempre algún buen bocado costase lo  
que costase  por cuya causa le  fa lta v a n  muchas vezes dineros 
y lo s  av ía  de buscar p restado , dormía siempre en muy buene^- 
cama de dos colchones en sávanas de l ie n to  muy lim pias ves
t í a  camisas de liengo  muy delgadas y se p rec iava  mucho que- 
estuv iesen  lim pias y aderesadas con curiosidad*

8 *- Fue notado de amistEules con muge re  i l l a s  mo$as 
hermosas y de muy poca reputación  sefiEÚLadamente tuvo amis— 
tad  muchos años con una bea ta  de St* Francisco de lo s  Descaí 
9 0 S que es l a  p ro fe tiz a  destos tiempos y l a  au tora  de la s  -  
Revelaciones que se han predicado de Mfi* Simón, biV ía é s ta -  
en casa de un hermano suyo hombre bueno y simple y a e s ta  -  
casa ven ía  Mfi* Simón nruy de o rd inario  a comer por respeto  -  
de l a  b ea ta  y cada vez embiava delan te  muy buena comida ©,- 
po llo s o , g a llin a s  o , perd izes o, todo junto advirtiendo en 
l a  forma que se avían de aderesar para que fuessen de gusto 
y su s ta n c ia , como se puede v er en un pappel de Mfi* Simón -  
que ELsta oy d ía  guarda e l  hermano de l a  Beata como R eliqu ias, 
tra y a  siempre consigo muy buena co n fitu ra  para, después de -  
l a  comida de l a  qual a rro java  con abundancia a lo s  muchEichos 
h ijo s  de aquel buen hombre para a f ic io n a rlo s  a todos, quedá 
váse muchas vezes a dormir en casa de l a  Beata y dormía en- 
su p rop ia  cama d e lla , y a l a  bea ta  le  hazían l a  cama sobre- 
un a rc a , y una vez que estuvo l a  Beata enfeima doxmía l a  -  
bea ta  en su cama y Mfi* Simón sobre e l  a rca  e l  buen hombre -  
hermano desta  Beata no se ofendía desto , a s s í  porque te n ía -  
ganancia con sus id as  y venías como porque M®. Simón le  av ía
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se rtif io a d o  que quando muriese se i r í a  a l  c ie lo  drecho s in -  
to c a r  en e l purgatorio  y en e s ta  c reenc ia  se e s tá  oy d ía , -  
es cosa mucho para n o ta r que quando murió mosén Simón dexó- 
heredera de todo lo  que te n ía  a e s ta  b ea ta  s in  acordarse -  
del hermano que te n ía  pobre que por amor de Dios le  an ayu 
dado a s e r  notario#

9#- Tuvo amistad con o tra s  dos hermanas mogas y -  
hermosas tenidas- comúnmente por desonestas de sus cuerpos y 
embaidoras, de la s  quales una era  b ea ta  de l a  mergé y por -  
sus desembolturas l e  qu itaron  e l  háb ito  y con sus fa ls a s  Re 
velaciones que publicava puso en confusión algunos moneste- 
r io s  p rin c ip a le s  d esta  ciudad de lo s  quales l a  d es te rra ro n - 
abominando de sus costumbres, l a  o tra  fue mucho peor porque 
e ra  ech ise ra  y como t a l  fue castig ad a  y pen itenciada  p ú b li
camente por e l  Santo O ficio y hizo su p en iten c ia  en un mones 
te r io  de monjas, después de l a  qual Mfi# Simón se l a  truxo a 
su casa y l a  tuvo por ama y murió estando e s ta  en su compa
ñ ía  con e s ta s  t r e s  s o l ía  é l  meterse en un cobhe y i r s e  a o l 
gar a l  grau con muy buenas comidas y meriendas y de aquí an 
sa lid o  la s  revelaciones y desposorios deste Sagerdote con -  
nra# Señora#

10#- El p a tr ia r c a  desta  veneración y devoción tan  
ún ica es un padre de S t. Francisco descaigo llamado e l  pa^-- 
dre Sobrino hombre de grande a r t i f i c io  y mafia y que con gran 
de cuydado procura siempre que le  tengan por Santo é s te  a -  
predicado de Mfi# Simón monstruosas cosas porque e ra  oómpli- 
oe en sus devociones con una destas m ugersillas de lo  qual- 
a sido muy notado aun en tre  sus mismos F ray les , é s te  a  sido 
l a  p e s ti le n c ia  d es ta  t i e r r a  porque lo  tien en  por Santo y -  
dánse a todo lo  que dize como s i  lo  dixese Sant Pablo y é l -  
para engañar a l  pueblo lo  dize por t a l  término que da a en
tender lo  sabe todo por Revelación, y en e l  prim er Sermón -  
que hizo deste Sacerdote dixo ya que se havía despossado -  
con nra# Señora y que av ía  conservado l a  innocencia b a u tis 
mal y cada vez que ha predicado a añadido nuevas grandesas- 
nuevas Viciones y Revelaciones con que tie n e  enbelesado a l -  
pueblo•

11#- E oido d e z ir  (y en esto  no rae confirmo porque 
no lo  tengo b ien  averiguado pero a r to  mal es que se diga) -
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que Mfi. Simón estava  cargado de bubas y por es to  lo s  c l é r i 
gos de su parroquia h iz ie ro n  in s ta n c ia  en e l  Retor d e lla  pa 
r a  que le  señalase c á lix  aparte  en que se leb rase  y no le  -  
perm itiesen  se le b ra r  en aquellos que todos se leb ra ’fran y que 
a s s i  se hizo y que es te  c á l iz  es e l  que agora dan a adorar
en l a  parroquia como a gran R eliqu ia  de Mfi, Simón y esto  -  
t ie n e  mucho fundamento, lo  uno porque e l  c á lix  es antiguo y 
poco v a lo r que es seña l que se lo  d ieron no por estim arlo  y 
te n e r le  a  é l  por«Santo sino por e l  defecto dicho lo  o tro  -  
porque es cosa in au d ita  que en ninguna ig le s ia  n i  moneste— 
r io  donde ay muchos sacerdotes no sean lo s  c á lis e s  todos co 
muñes, porque cada uno dize en e l  primero que topa desocupa 
do y nadie tie n e  señalado c á lix  sino que sea suyo propio y - 
que aquí lo  tuv iese  Mfi, Simón muy grande m is te rio  tien e  por 
que s i  se lo  señalaran  por s e r  santo como e l lo s  agora dizen 
e l  mexor le  avían de dar y no e l  desecho como es este  y co
mo qu iera  que fu e ra  s i  con t í tu lo  de Santo se le  señalaran- 
no se guardaran todos de s e le b ra r  con e l  como se guardaron- 
an tes procuraran se le b ra r  en e l  por l a  devoción todo lo  qual 
es argumento y deve se r  algo lo  que del se a dicho. Añádese 
a es to  que también es fama que estuvo preso por amigado en- 
e l o fic ia lad o  del p a tr ia r c a  aunque lo s  c lé r ig o s  doran e s to -  
diziendo que aquel e ra  o tro  Mfi, Simón pero podráse averiguar 
mirando lo s  processos del o fic ia la d o ,

1 2 .- Haze para  esto  grave conyutura l a  notable co 
irrupción y hediondes que echó de s i  e l  cuerpo a l  segundo -  
d ía  que estuvo en e l  fé re tro  l a  qual fue de manera que no -  
pudiéndose s u f r i r  y co rridos lo s  c lé rig o s  d e llo , l a  procura 
ron a ta ja r  por todos lo s  medios p usib les  y nada aprovechó,-  

venbalsamáronlo primero y hedía como an te s , desentrañáronlo- 
y llenáron lo  de oal v iva  para que se c o rrie se  la s  carnes, -  
n i por esso aprovechó an tes a cabo de t r e s  meses que lo  t r a s  
ladaron adonde oy e s tá ,  echava de s i  edor in to le ra b le , por- 
cuya causa lo s  c lé r ig o s  lo  tra s lad a ro n  de noche secrétamen- 
te  aviándole echo una suntuosa c a p il la ,  e in s t i tu id o  f ie s ta s  
solemnes a l a  tra s la c ió n  que duraron ocho d ías  y lo  que ma
yor admiración causa que a l  cabo del año en l a s  f ie s ta s  que 
h iz ie ro n  e l  d ía  de S t, Marcos que fue e l  de su muerte que
riendo poner su cuerpo en un rico  ataúd o caxa que e l  V irrey 
le  havía hecho quando ab rie ron  l a  an tigua donde estava no -
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h a lla ro n  del cuerpo sino  polvo y sen iga porque l a  ca l lo  -  
av ía  consumido todo por e s ta r  lo s  guesos tan  corruptos como 
l a  carne lo  qual parece inposib le  sino fu e ra  por e l  defecto 
d icho9 y s ien to  b a s ta ra  esto  para  confundir a  sus devotos — 
mayormente a  sus fa lso s  p red icadores, porque es posib le  que 
un santo tan  Virgen, ta n  innocente y s in  pecado, e l  mayor -  
de todos lo s  santos y desposado con l a  madre de Dios a s s í  -  
se corrompe a s s i  queda hediondo y abominable que aun l e  n ie  
ga Dios lo  que suele  conseder a lo s  cuerpos que no son San
tos» En f in  l a  prudencia d iv ina  con señales evidentes a que 
rido  m ostrar l a  verdad y s e r  m entira todo lo  que deste hom
bre an predicado lo  qual parecerá  siempre que V. Sd. mandá- 
re  hazer d il ig e n te  in q u is ic ió n  y comengaren a perder e l  mié 
do para  d e z ir  lo  que s ien ten  y saben que agora nadie osa ha 
b la r  por miedo no le  queste l a  v ida , y aunque V. Sd. sabe -  
l a  forma que para  esto  se deve guardar a  mi pobre ju iz io  pa 
rege no s e r ía  malo mandar fulm inar en lo s  p ú lp ito s  censuras 
muy graves obligando a todos n o tifiq u en  a l  perlado o, a lo s  
inqu icidores lo  que supieren  en pro o en con tra  tocante a -  
l a  persona de Mfi. Simón que d esta  manera se descubrirá  l a  -  
verdad y por s e r  l a  gente p ía  y temerosa de la s  censuras de 
l a  ig le s ia ,  y de o tra  manera lo  dudo por e s ta r  todos tan  -  
apacionados que a trueque que Mfi. Simón paresca Santo se -  
tragarán  y coechos.

Perdone V. Sd. mi atrevim iento que e l  gelo que ten  
go de l a  honrra de Dios y de l a  S ta . fe  c a th ó lic a  que he -  
professado y l a  au thoridad  de l a  ig le s ia  cuyo h ijo  soy me -  
d iscu lpa de nuestro  Señor a V. Sd. su e s p í r i tu  en todo cuyos 

vbeatíssim os p ies  bego m il vezes” .
(A.H.N., In q u is ic ió n , leg . 3701^ n® 2, f f .  236-

239.).



792

Documento I I

"L ibello  famoso con tra  la s  H eligiones de Sto# Do
mingo y S# F rancisco , y Argobispo de V alencia que ha compues 
to  un Hereje deste lugar# (Con e s te  t í t u lo  anda e s te  Roman- 
ge y pasquín por V alencia y no hay juez n i tr ib u n a l que s a l  
ga a e llo  como s i  estuviéramos en B asilea  o Ginebra)#

Dominicos m utilones 
que Gusmanes os llamays 
no mas, c a lla d , punto en boca 
que e l  c ie lo  os castigará#

Salvo a Domingo, Vicente 
Raymundo Pedro B eltrán  
y o tros muchos que es b ien  c ie r to  
son muy santos s in  dudar#

No hablo yo desto ta le s  
n i  mi lengua se .atreve a t a l  
n i  qu iera  Dios que aquí vengue, 
a Simón con d ez ir  mal#

De aquestos que santos fueron 
y eternamente serán#
De lo s  sac rileg o s  hablo#
Los que oy b iv ís  escuchad#

V uestras le t r a s  s i  lo  son, 
como podrán rep a ra r 
escándalo m an ifiesto , 
ru in a , p e s te , y e l  mal*

Grande que en l a  t i e r r a  toda 
y zizaña que sembrays 
que ya estays a punto menos, 
de hazer h e re tic a r

Algdn fla c o  coragón



que de vosotros e s tá  
imitando vuestro  exemplo, 
con lo  que le s  predioays.

Gente inhumana es p o ss ib le , 
que causeys un daño t a l  
venga escándalo conviene 
pero ve por quien vem á,

Ya de hoy más no os llameys 
Gusmanes que defraudays 
Sangre ta n  i l l u s t r e  y san ta , 
ta n  lim pia , buena y lea l*

Que l a  tengays tan  por t i e r r a  
no es ya de m arav illa r , 
que soys gente desgarrada, 
cu b ie rto  de oro metal*

t *

Gente v i l ,  baxa, ru in , 
aun destos quiero accep tar 
algán bueno en tre  voso tros, 
s i  de sangre lim pia le  ay.

En respe to  d esta  hablo 
que en lo  que fue hab lar mal 
a  so lo  uno no excepto 
n i  ya lo  harán de hoy más.

Los nacidos en e l  mundo 
n i  quantos en é l  nacerán 
pues cuelga ya e l  sambenito 
nombre tem o  quedará.

De un tan  gran desa tino , 
de un atrevim iento  t a l ,  
de una in so len c ia  v á lid a , 
de un motín tan  in fe rn a l.
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Ambición es l a  que ob liga  
vuestro  tema p e r tin a z , 
que s i  e s ta  fu e ra  sanc ta ,
Simón santo fu e ra  ya.

Es pues im bidia t e r r ib l e ,  
odio , rencor, mal fa rá s ,
F rayles sueña phariseo s, 
que quereys c ru c if ic a r .

A este  innocente s in  culpa 
v irgen  humilde le a l  
De María Santa Esposo 
De V alencia patrón  de hoy más.

Aunque os pese, y pese a todos 
lo s  que tan to  fray leays 
y aunque pese a aquel que prueva 
impedir su san tidad .

Con mandatos in d isc re to s , 
que s in  v e r la , a puesto ya 
a pique de perd ic ión  
toda V alencia que e s tá .

C orridissim a de ver 
en e l  punto que se da 
a p rínc ipes ta n  i l l u s t r e s  
a un m utilón Gusmán.

Que dicen que sus doseles 
de brocado son, y dan 
asomos de gran sobervia 
pudo a l  f in  una hermandad.

Que con privanga le  ayuda 
a poderle en tro n iza r 
a l  que por su erte  le  cupo 
s in  se r  n i saber mandar.



Adviérteos Pe* entonado 
que essos b río s  qessen ya 
tomad este  mi consejo 
sino luego renunciad.

Y ocupe otro  essa  s i l l a  
que tendreys P o n tif ic a l  
como no sean bigardos 
gente s in  ley  n i bondad.

Sacrilegos con tra  e l  Sancto 
con su f in g id a  humildad 
en su centro e s tá  aquel dicho 
baxo e l  sayal ay a l .

Si por muy Sobervios pecan 
lo s  hinchados de Gusmán 
por ambiqiosos y t ie s s o s ,  
voso tros en que pecays.

Que vays vestid o s de un saco 
o, v e s t i r  e l  saco days 
de una especie de paño 
que no es lan a , n i say a l.

Caminays a p ie  cargados 
con l a  limosna del pan, 
pues to ca r moneda no 
quien tan  blasfemo se rá .

Que t a l  d iga de vosotros 
soys dechado de humildad 
exemplo so is  de v ir tu d  
en p en iten c ia  e l  que más.

Quanto puede se aventaja 
quanto le  es possib le  da 
de mano a gustos noqivos 
del todo a l  mundo dexais.



Francisco s i  que lo  higo 
un gran Patrón que e s tá  
con tra  vosotros ayrado 
pues en nada le  im itays.

Que en vez de guardar su re g la  
es c ie r to  l a  profanays 
con v u estra  s o ltu ra  grande 
mal exemplo, y l ib e r ta d .

No digo de que manera 
d isc re to s  me entenderán 
vosotros no que estays gciegos 
mudos no y esse es e l  mal.

De vosotros y de todos 
que en l a  san tidad  dudays 
de Simón tínico Santo 
invencib le y s in g u la r ,

E$*a pues f ra y le s  mordages 
que q u is is te s  usurpar 
a Dios su ju d ica tu ra  
convertios que esperays.

Antes que descargue e l  golpe 
de su ju s t ic ia  pensad 
quan ayrado le  teneys 
y quan s in  temor andays.

Que s i  se detiene tan to  
es porque Simón e s tá  
p id iéndole con in s ta n c ia  
perdone v u estra  maldad.

Que es Santo, y piadoso, 
y no buelve mal por mal, 
s i  esto  fuera  de fra y le s  
n i  memoria huviera ya.



Si en e s te  processo a  caso, 
doy sospecha de mordaz, 
juesguen que soy C oronista, 
de f ra y le s ,  y c a lla rá n .

Que d irá  e l  mundo de aquestos 
s i  de mi s in t ie r e  t a l  
que d esen tie rran  e l  S to . 
que goga de Dios s in  dudar.

Yo defiendo a Simón Santo, 
fue Santo, es, y se rá  
y en corniín de fra y le s  digo 
que so is  d iab los de paz.

Pues ya con sus embelecos 
ya con m uestras de humildad, 
hechizan a l  mundo todo, 
paro aqu í, no oso h ab la r.

, *

Por no se r  fra y le  que a s e r lo , 
negara mi n a tu ra l, 
que es proprio d e llo s  m orderse, 
y m il rab ia s  lev an ta r .

Adiós Adiós m utilones 
a todos en general 
os hago saber que e l  Santo 
gozando de Dios e s tá .

Y es c ie r to  que a l l á  por todos 
y muy en p a r t ic u la r
por vosotros siempre ruega 
no le  enogeys de hoy mas.

Y s i  no lo  hazeys ad v e rtid , 
que siempre Dios bolverá 
por su honra b iva  e l  S to . 
muera quien no lo  d irá .

F in is •
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(E l d ía  del motín que huvo en predicadores dixo- 
delan te de mi y de o tro s  muchos un n o ta rio  llamado M artín- 
Thomás que a s s í  como ha ávido expulsión de moriscos de Es- 
panya l a  av ía  de aver de Dominicos y franciscos#

Otros dixo que prim ero, y más estim a s e r la  se r  -  
puto que f r a y le .  Y de todo esto  ay te s t ig o s  fidedignos# Y- 
como lo s  c lé r ig o s  y muchos predicadores d e llo s  son lo s  que 
van munyendo a los secu la res y públicamente dizen que no -  
s ien ten  b ien  de la s  cosas de l a  fe  quien no dize se r  e s te -  
c lé r ig o  Sancto nos tien en  por herejes#

Este pasquín me persuado lo  aurá hecho, juntamen 
te  con e l  Te Deum e l  Ror# de S. Estevan, e l  qual es p ú b li
co pasquinero , pero como nadie lo  ha v is to  digo e l  Te Deum. 
Será por ven tu ra  d if ic u lto so  de h a l la r  e l  au to r. El Roman
ce se rá  más f á c i l  porque se sabe quien lo  ha ávido de quien, 
y a s s í  se podrá p ro ssegu ir haqta su prim er p r in c ip io )w.

(A.H.H# Inquisición# leg# 3701 nfi 1 go ls . 434-433)
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Documento III

"CASTIGOS QUE PRESUMIMOS BflBIO DIOS A LOS DEVOTOS DEL 
P. SIMON" .

"Bolviendo a nuestro  Dn. Vicente Pardo de l a  Cas 
t a f que teniendo sep u ltu ra  en casa, le  en terraron  en Sn. -  
Estevan dixe del. que fue muy aficionado a Mn. Simón, y a -  
ocasión deste C avallero , y de lo  que su devoción causó, t r a  
heró memorias, que en lo s  años antecedentes no están  nota
das, y son dignas que se sepan, por abono, y resguardo de- 
l a  mesma verdad; y para más ju s t i f i c a r  l a  p re tención  y ju i  
zio  deste  Convento en la s  cosas de Mn* Simón, por e l  qual- 
nos vimos en ta n ta s  tormentas* La Generalidad embió a e s te  
C avallero a  Roma por lo s  negocios, y m aterias del dicho Mn. 
Simón, y estuvo en Roma muchos años tra tando  desde negocio, 
y a l  f in  d e llo s  consiguió de l a  Sede A postó lica, que v in ie  
sse e l  Obispo de Tortosa D. Luis Tena a tomar inform acio
nes de l a  v id a , y hechos de Mn. Simón, y del estado de sus 
cosas, y devoción Santa del Pueblo a ó ste  Venerable Varón. 
Vino pues e s te  Señor Obispo, y como vió  l a  ca lidad  de l a  -  
devoción, que no e ra  buena, lo s  m ilagros que dezían d e s te - 
Varón ta n  in d ig e s to s , y de sueño, la s  p roposiciones, y par- 
radoxas tan  h o r r ib le s , y im pías, que del se predicavan, y - 
avían predicado por a la b a r le , y o tra s  cosas que lo s  b ien  -  
in tencionados, y no apasionados re la ta v an , y deponían, den 
tro  de breves d ías s in  co n c lu ir processo, n i acabar de re 
c ib i r  más inform es, se bolvió a T ortosa, y por que no parez 
ca esto  dicho solamente a l  ayre, y se vea lo  que en lu g a r-  
de b en e fic io s , y m ilagros por e s te  varón, obrava Dios en -  
sus devotos, que eran castig o s horrendos en pena de su im
prudente, y dañada devoción, y de no querer a ju s ta rse  a -  
lo s  estab lec im ien tos santos de l a  Ig le s ia  en l a  Veneración 
de lo s Santos, que no declaró por Santos, r e f e r i r á  lo s  des 
dichadíssim os fra ca so s , que en aque lla  e ra  sucedieron, y -  
a llegaron  a n o tic a  del Obispo Tena. Recogió entonces estos 
sucessos e l  P. Mo* F r. Gaspar Barberán, h i jo ,  y P r io r  que- 
fue deste Convento*
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El prim er castigado de Dios, ha sido e l  Dotor Vi 
l l a r  Beneficiado en San Estevan, é s te  fue uno de lo s  qua^- 
t r o  c lé r ig o s , que fueron a p red ica r por e l  Reyno, y p red i
cando un d ía  en Alcoy dixo, que Mn* Simón av ía  re su c itad o - 
27* m uertos, y baxando del p ú lp ito  le  davan vaya? del dicho, 
y respondió: qué queréis que os diga yo sé no han de dar -  
c ré d ito  a todo lo  que d ixere: 27 muertos me v in ie ro n  a l a -  
boca, que s i  más-, o menos me v in ie ran  esso dixera* Castigo 
l e  Dios luego, pues subiendo a cavallo  para  p assa r a o tro -  
Pueblo, en e l  camino le  a r ra s tró  l a  muía, y murió reben ta- 
do, y lo  en te rra ro n  d ía  de San Estevan*

El Dotor C hristoval Nadal predicando de Mn* Simón 
dixo: que en su tan to  l e  te n ía  por más Santo que a  S* Juan 
B a u tis ta , ca s tig ó lo  Dios, pues se fue un d ía  a l a  Universi 
dad a a s i s t i r  a unas conclusiones, estando sentado en e l  -  
banco del General en p resencia  de todos se cayó muerto*

Mosén Salas fue un c lé rig o  que de o rd inario  movía 
motines instando con fu r ia  d iabó lica  que matassen a lo s  -  
que no querían creher en Mn* Simón, poniéndose é l  en l a  de 
la n te ra .  C astigólo  Dios V íspera de Sn* Marcos pues yendo -  
ptego ciando que por ñonrra de Mn* Simón d isparassen  l a  a r t i  
H e r ía  y tocassen  la s  campanas, bolviéndose a su casa a co 
mer, se cayó muerto a l a  p uerta  della*

Mosén Segura fue e l c lé rig o  que in s ta v a  a P red i
cadores que pred icasen  de Moséñ Simón, y a s s í  lo  hizo con- 
e l  P* Almenara de San fra n c isc o , que av ía  de p red ica r día^- 
de San Marcos en l a  Seo, rogándole de p a r te  suya y de Io s -  
canónigos que p red icase de Mn* Simón, y no lo  quiso hazer, 
n i  p re d ic a r. C astigóle Dios a l  c lé r ig o , pues saliendo una^- 
noche armado con unos se c u la re s , y teniendo en l a  c a lle  de 
l a  mar unas cu ch illad as , en e l la s  le  mataron s in  d ez ir Je
sús*

Otro hombre secu la r llamado también Segura, que- 
dava lo s  a lbalanes en e l  Almodín, notable perseguidor de -  
la s  R elig iosas por su devoción a l  P* Simón, acostándose una 
noche bueno, y sano, a l a  mañana murió s in  Sacramentos*

Mosén Alpera h ijo  de una pecadora quería  matar a 
lo s  que no c re ían  en Mn. Simón, y castig ó lo  Dios pues d ía -
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de San Marcos haziendo f i e s t a  de Mn. Simón le  d ieron una es 
tocada, y murió a l  d ía  te rce ro  diziendo que abrazava.

Mosón M artínez o rg an is ta  de l Salvador, h izo una- 
c a p i l l i t a  de Mn. Simón fu e ra  de la s  puertas de dicha Ig le 
s ia  a l  lado . C astigólo  Dios, pues una noche le  h a lló  l a  -  
J u s t ic ia  con una p is to la ,  y é l  a bocados se escapó de sus- 
manos, y se fue a Madrid con su Amiga, en donde de l a  limos 
na de l a  misa que dezía é l  i  l a  Muger almorqavan, y luego- 
aLmorgado se iv a  a o tra  Ig le s ia ,  y dezía  o tra  M issa, de cu 
ya limosna comían. P rend iéron le , y provado e l  caso, fue he 
chado a G aleras por e l  Nuncio A postólico.

Mosén Amau, que fue primero ju r i s t a ,  p e rs ig u ió - 
mucho a lo s  que no c re ían  en e l  P. Simón, y en p a r t ic u la r -  
a una Beata n u e s tra . C astigólo Dios, porque mató a  un hom
bre en M isla ta , y después le  mataron a é l  una noche en l a -  
c a lle  de lo s  H ib e lles .

Mosén Campos uno de lo s  que señalaron en e l  Motín 
que huvo en e s te  Convento, d ía  de San Luis B ertrán , qu itan  
do lo s  candeleros de delan te  de lo s  Santos, y poniéndolos- 
delante de lo s  papeles que avían puesto por la s  paredes, -  
por fu e rza , y escarn io . C astigóle Dios, pues le  dexó de su 
mano, y para  hazer linas v i xas de p la ta  a  su Amiga, hurtó -  
l a  oaxuela de p la ta  del S ag rario , y Sacramento del Conven
to  de Santa U rso la , y . . .  en es te  estado la s  formas que av ía 
dentro , causó no tab le  escándalo y aprovándole e l  caso fue - 
cas tig ad o , y hechado a G aleras.

Un es tu d ian te  del háb ito  largo  llamado S ilv e s tre , 
h ijo  de hornero que e s tá  en e l  horno de lo s  Asannadores, o 
C urtido res, fue tanb ién  uno de lo s  que se h a lla ro n  en e l  -  
Motín dicho d ía  de San L uis, y a un Sacerdote que dava a -  
adorar l a  R eliqu ia  en l a  pu erta  de l a  Ig le s ia  aquel d ía , le  
dio un bofe tón , y aunque no le  castig ó  l a  J u s t ic ia ;  le  cas 
tig ó  l a  de l C ie lo , pues le  dexó de su mano y se dio en se r  
famoso lad ró n , y aviándole dado sen tenc ia  de ahorcado, por 
favores Se permutó en G aleras. Va en e l la s .

Un f r a i l e  Bernardo predicó (llamado f r .  Alarcón) 
en Sn. Estevan d ía  de l a  p resen tac ión , y aviendo de p red i
car de n u e s tra  Señora, predicó de Mn. Simón, a l l í  mesmo le
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cas tig ó  Dios, y l a  Virgen, pues baxó del P ú lp ito  muy malo, 
y en pocos d ías murió*

El P , Sotelo Teatino predicando en l a  Seo d ía  de 
l a  Assunción, dixo: que ya la s  cosas de Mn, Simón avían pa 
sado por l a  p ied ra  de toque e l  Papa; y que le  podían l l a 
mar Santo; y o tro  d ía  de f i e s t a  llamados muchos R elig iosos 
de todas R elig iones, para  que a s is t ie s s e n  en e l  Sermón, le  
h iz ie ro n  desdezir lo s  Señores Inqu isidores en e l mesmo púl 
p i to ,  y dentro de breves d ía s , corrompido murió.

El P . f r .  Tous P ro v in c ia l de lo s  C arm elitas, y -  
después P r io r  deste  Convento del Carmen de Valencia dio en 
p red ica r la s  cosas de Mn, Simón, y exagerarlas tan to  que -  
dixo un d ía  predicando, que lo s  ro sines  que tra h ía n  lo s  -  
p resen tes a Mn, Simón, que por milagro aun no sudavan, s ien  
do l a  verdad que muchos de llo s  se espaldarón, y m urieron ,-  
Como también dezían que desde que av ía  muerto Mn, Simón no 
sucedían desgracias en V alencia, siendo verdad que en lo s -  
t r e s  d ías que duraron la s  f ie s ta s  del dicho Simón, huvo ca 
to rze  muertes desastradas en V alencia, Castigó Dios a f r , -  
Tous, pues le  dexó de su mano, y dio veneno a f r ,  G a rc ía ,-  
del qual estuvo muy malo, y provándole e l  caso fue pen iten  
ciado y desterrado  públicam ente, y a un Secular que l e  fa 
voreció le  ahorcaron públicamente en V alencia y lo s  f ra y le s  
C aim elitas, que le  han levantado A lta r a l  dicho Mn, Simón, 
muchos años ha, que se le s  apedrea l a  heredad, y están  po
b re s ,

Rafael Aznar N otario , luego que murió Mn, Simón- 
dio en hazer coplas de todas la s  m entiras que venían a su - 

v n o tic ia  en alabanga de Mn, Simón, la s  quales h az ía  im prim ir, 
y vender por V alencia en su nombre; pero no hizo muchas -  
porque luego le  cas tig ó  Dios con una Apoplegía tan  grande- 
siendo mogo de 26 años, que apenas podía h ab la r y dentro -  
de breves d ías murió loco ,

Miguel Mollá Ciudadano, que v iv ía  cerca  del Moli 
no de l a  R ovella, grande perseguidor de la s  R eligiones por 
honrrar a  Mn, Simón, entrando un d ía  en su casa murió súbi 
tamente •

Jayme C lara muy devoto del P, Simón, a quien a bo 
ca l le n a  llamava Santo, y acre perseguidor de la s  R elig io 
nes murió también súbitamente en l a  c a lle  a  la s  espaldas de
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Santa Tecla*
Juan Soler que pedía limosna por Mn* Simón l i a — 

mándole Santo, murió súbitam ente una mañana estando almor
zando*

F elipe  N. B a t i fu l le ro , que vive en l a  c a lle  de -  
la s  Barcas, compró tana Argamasa que sobró de l a  obra de Mn. 
Simón, pagándola más de lo  que v a l ía ,  g loriándose que av ía  
de h azer, una casa muy firm e, y como e te rn a  por se r  del -  
pertrecho  de Mn* Simón. Llamó pues un A lbañil nombrado en- 
e l  o f ic io , e l  qual levantó  la s  paredes de l a  casa de funda 
mentó, l a  cu b rió , y igualó lo s  pavimentos, y quando f a l t a -  
va muy poco para acab arla , cayó l a  casa s in  aver hecho sen 
tim ien to  alguno, y cogió baxo cinco personas, de la s  gua
le s  la s  dos murieron luego, y la s  t r e s  quedaron malheridas* 
Causó esto  grande adm iración, y mayor a lo s  A lbañiles, por 
que no h a lla ro n  causa n a tu ra l por l a  qual huviesse sucedi
do aque lla  ru in a  sú b ita .

Gerónimo Días C iru jano, a quien tocava l a  f i e s t a  
de San Vicente F e rre r en l a  p lagúela  de lo s  Anzuelos por -  
hon rra r a Mn. Simón, formó un árbol de lo s  Santos V alencia 
nos, poniendo a Mn. Simón en e l  mejor lu g a r. Le «castigó -  
Dios, pues dentro de pocos d ías  tuvo unas palabras con Mi
guel B elsa compañero, e l  qual l e  dio una estocada, de l a  -  
qual murió rabiando.

Vicente M artí N o tario , dixo un d ía  en una c a s a ,-  
que en se rv ic io  de Mn. Simón no le  fa lta v a  hazer sino m atar 
a l  P. f r .  Collado R eligioso fra n c isco , y a l  P. f r .  U rre ta- 
de P red icadores, porque no querían p re d ic a r  de Mn. Simón.-  
Pues esse p roprio  d ía  le  prendió l a  J u s t ic ia  por l a  muerte 
de Dn. B a ltaza r Armunia y en breves d ías por e s ta  m uerte,-  
y o tros malos guizados, le  ahorcaron, y de l a  horca embió- 
a p ed ir por un C lérigo , perdón a lo s  R elig io sos; diziendo- 
que av ía  buscado a  lo s  R elig iosos para  m ata rles , y no tuvo 
lu g a r.

N icolás Esplá P la te ro , fue tan  apasionado de Mn. 
Simón, que por á l  perdió l a  amistad de algunos R elig iosos- 
Deudos suyos, y concibió un odio tan  m ortal con tra  lo s  Re
lig io s o s , y lo s  que no c re ían  en Mn. Simón que una noche -
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víspexade Santo Domingo, viendo que en San Francisco hazían 
lum inarias por e l  Santo le  pareció  mal, murmurando porque- 
no avian hecho lo  mismo por Mn. Simón, y esto  con tan to  es 
cándalo que obligó a un hombre honrrado que le  oya a d e z ir  
plegue a Dios que no lo  veas otro  afío, y sucedió a s s í ,  que 
de a l l í  a pocos meses murió, y fue causa su m uerte, que su 
Muger oayesse en l a  cuenta, que también e ra  apasionada por 
Mn* Simón»

Han predicado en lo s P ú lp ito s  lo s  devotos de Mn. 
Simón que quien llev ase  consigo l a  Imagen suya, no le  suoe 
derían  d esg rac ias , y a s s í un Mancebo Navarro h ijo  de uno -  
que s o l ía  s e r  p la te ro , y v iv ía  fue ra  del P o r ta l  de San Vi
cen te , llev av a  un papel de Mn. Simón y uno que se llamava^- 
Alemany le  dio una estocada, y cayó muerto s in  d e z ir  Jesús.

G arcía e l  P in to r , que mató a l  Bandolero L lo re t -  
llev av a  una imagen de Mn. Simón en lo s  pechos, y con un es 
copetaso l e  mataron s in  d ez ir  Jesús.

Jorge Mufios Bordador, viniendo de San Andrés con 
su Amiga por l a  mano de hazer oración a  Mn. Simón llevando 
un papel suyo en los pechos (y1'e s  é s te  t e r r ib le  enemigo de 
lo s  R elig iosos por l a  misma razón) le  d ieron pues una esto 
cada de l a  qual en breve ra to  murió s in  Sacramentos nombran 
do no a Jesú s , n i María sino a Mn. Simón.

Juan Nascal que estava en se rv ic io  de M iser Polo 
t r a h ía  consigo un papel de lo s  dichos, y av isáron le  se lo -  
qu itase  porque no le  sucediesse algún fra ca so , y no lo  qui 
so hazer, pues no pasó mucho que cayó, y se rompió un b ra -  
go y estuvo en p e lig ro  de m uerte, y no ha curado p e rfe c ta 
mente.

l a  mujer de Diego Butquexo flamenco, que vive a -  
lo s  Xuboneros, llev av a  perpetuamente una R eliqu ia  de Mn. -  
Simón, y m ientras l a  ha llevado jamás a parido b ien , una -  
vez abortó de una c r ia tu ra ,  o tra  vez de dos, y ninguna a l 
canzó bautism o.

Una mujer llamada Na Casanova, estuvo casada con 
un Tornero en l a  b o ls e r ía , é s ta  siempre buscava t r a s  as co
mo aumentar l a  devoción de Mn. Simón. C astigó la  Dios, por
que estando un d ía  en e l te rra d o , cayó a l a  c a lle  y m urió- 
s in  d e z ir  Jesús.
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Miquel Morales Botero, que vive en l a  c a l le  de -  
San V icente, estando un d ía  en su casa para i r s e  a l  Grao a 
l a  p a r tic ió n  de unos c e r s i l lo s  para  la s  B otas, en tró  en su 
casa , en l a  qual vendían peras , para  comprar una Beata l i a  
mada Paula, que s irv e  en la s  Monjas de Jerusalém , y en v ién  
dola e l  dicho Morales se encendió en c ó le ra , y buelto  a  su 
Muger l a  dixo: que l e  d iesse unos quantos r e a le s ,  porque -  
quería  pasa r por S. Andrés y g a s ta r lo s  todos en se rv ic io  -  
de Mn. Simón, a pesar de m otilones, y m otilonas. La B eata- 
c a lló , entendiendo que lo  dezía por e l l a ,  y fuesse e l  hom
b re . Dentro de dos horas pues vino nueva como estando e l  -  
dicho Morales én e l  Grao aliñando lo s  c e r s i l lo s  que av ía  -  
comprado un muchacho de 15 años con una segur l e  dio t a l  -  
golpe en l a  cabega que le  hizo s a l t a r  lo s  cessos, y m urió- 
s in  poder d e z ir  Jesús.

Don Juan M asparrota A lguazil Real, hallándose una 
ta rd e  en l a  P laga de P red icadores, hablando con un N otario , 
l e  dixo: Vámonos a mi casa , y antes de l le g a r  a  e l l a ,  a l  -  
pasar por San Andrés, le  dixo,^ entremos a hazer Oración a -  
Mn. Simón, porque tengo devoción de re z a r le  cada d ía , hecha 
pues, se fue a su casa , y llegando a l a  p u erta  de e l l a  l e -  
d ieron una estocada, y cayó muerto s in  Sacramentos.

Roque de l a  P o rta , h ijo  de Luis de l a  P o rta  Sas
t r e ,  que es Alcayde de G est, tomó tan  a pechos e l  defender 
la s  cosas d e l P. Simón, que por quanto Andrés Ribas S astre  
de dicho lu g a r dixo que é l  no c re ía  más de lo  que c re ía  l a  
Santa Madre Ig le s ia ,  y no en Mn. Simón, juntó una q u a d r il la . 
y con cuatro  escopetas esperaron a l  dicho Ribas para m atar 
l e ,  y perm itió  Dios que no tuv iese  e fe c to , y viendo esto  -  
le  persigu ieron  a s ta  V alencia, y un d ía  que av ía  de bo lver 
se e l  dicho Ribas a G est, l e  tomaron lo s  p o r ta le s , pero -  
perm itió Dios que av isassen  a Ribas, y a s s í  no s a lió  de Va 
le n c ia  pero Dios ca s tig ó  a Roque de l a  P o rta , pues luego -  
se fue con su Amiga a S e v illa  y persiguiéndole a l l á  l a  Jus 
t i c i a  se pasó a  Granada, y a l l í  le  prendieron, y quemaron- 
por monedero, y e s ta  es nueva c ie r ta ,  y muy provada.

Jusepe P eriz  Dotor en Medicina estando un d ía  con 
su hermano en casa de M isser Asensi, comengó a blasfem ar -  
de 103 R elig io sos, diziendo que eran unos putos y hereges,
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y que le s  av ía  de v er quemar por ta le s  porque no c re ían  en 
Mn. Simón, h a lló se  a l l í  p resente  Roque Destans hombre v ie 
jo , y honrado, y le  dixo 2 se rep o rtasse  porque aquello no- 
se podía d e z ir  de R elig iosos; y bolviéndose con tra  e l  dicho 
Dótor le  dixo: tampoco cree Vm. en Mn. Simón? Respondió -  
Destans, yo creo lo  que cree l a  Santa Madre Ig le s ia ,  enton 
ces e l  Dotor hechó mano a un puñal, y le  arrem etió para ma 
t a r l e  y lo  huv iera  executado sino se pusieran  o tros de por 
medio, sucedió pues (narro caso, y castigo  de Dios) que de 
a l l í  a dos meses, lo s  Inqu isidores h iz ie ro n  prender a l  d i
cho Dotor en l a  Universidad a s is tien d o  a unas conclusiones, 
y le  p rendieron, como después se vio por sodomita, t r e s  -  
años estuvo en aquellas c á rc e le s , a l  f in  d e llo s  V íspera de 
San Simón, y Judas año 1616, en un acto  público de l a  In— 
q u is ic ió n  que se celebró en l a  P laga de San Lorenzo sacaron 
a quemar a l  dicho Dotor, juntamente con Antonio Fraus natu  
r a l  de Xabea, e l  qual estaba también en la s  cá rce les  de l a  
In q u is ic ió n , y le  avían encomendado que s irv ie s s e  a l  dicho 
Dotor, por e s ta r  é s ta  s in  p ie s  porque é l  p roprio  por que
re rse  m atar fue causa que se ie  enoendiesse fuego en lo s  -  
p ie s , y se lo s  huVieron de c o r ta r  y estando a s s í  ca s i como 
un tronco provocó a Antonio su s irv ie n te  a te n e r  actos so - 
dom íticos, y le s  tuvo a c tiv a , y pasivamente ocho vezes, 0 0  

mo e l  mesmo Dotor lo  confessó, e l  qual últimamente murió -  
quemado por pu to , lu te ran o , y a th ey sta , y aviándose hecho- 
con é l  la s  mayores d ilig e n c ia s  que se pueden pensar para -  
c o n v e r tir le , y que muriesse como ca th ó lico , y a s s í  murió -  
como se ha dicho lu terano  y a th ey sta . Pero en Antonio se -  
vio l a  in esc ru tab le  providencia y m iserico rd ia  de Dios, -  
pues aviéndose criado  en tre  Moros porque le  cau tivaron  n i 
ño y renegó en tre  e l lo s ,  perm itió  Dios que muriesse con mu 
cha co n tr ic ió n , y como buen c h r is t ia n o , y e l  Dotor murió -  
según dixo e l  que av ia  de ver m orir a lo s  f ra y le s , quena— 
dos por pu tos, lu te ra n o s , y hereges porque no o re ían  en Mn. 
Simón.

Juan B au tis ta  Camarena fue un Mercader de lo s  más 
acred itados en V alencia, y aun en todo e l  Mundo porque en- 
todo é l  te n ía  Correspondencia, como también lo  avía sido -  
su Tío por mas de cincuenta años, é s te  pues hallándose muy



80 7

r ic o ,  porque también de lo s  suyos te n ía  gruesa hazienda, -  
se hizo Ciudadano y concurría  a  cargos de l a  Ciudad, y e ra  
Administrador del H ospital quando la s  cosas de Mn* Simón -  
i  van ya de caída* Para le v a n ta r la s  pues, y fom entarlas, t r a  
t<5 Camarena de hazer, y se hizo una lámpara de p la ta  a  su - 
co s ta  para Mn* Simón y no f a l tó  quien l a  h iz ie se  en Valen
c ia  secretam ente y dio a entender que l a  embiava de Flandes 
e l  Archiduque: y con es te  embeleco en tre tu v ie ro n  e s ta  f a l 
sa  devoción algunos meses, que este  es e l  castig o  con que- 
Dios castigava  a  lo s  Simonistas que le s  qu itava e l  entendí 
m iento, para  que en nada d isc u rr ie se n , dándoles a entender 
qualqu ier im posible, como que l a  Paloma del R etor de San -  
Andrés, e ra  e l  e s p ír i tu  Santo, y o tro s dezían que era  e l -  
alma de Mn* Simón que venía a s o l i c i t a r  l a  obra de l a  Ig le  
s ia  de S. Andrés y lo  uno, y lo  o tro  c re ían ; y la s  plumas- 
que se le  ca ían  a l a  paloma de l a  co la  la s  vendieron, y hu 
vo hombre que dio ocho re a le s  por una. Quando estava  pues- 
acabada l a  lámpara apareció en e l  H ospital y un d ía  l a  l i e  
varón por toda V alencia lo s  locos (digno acompañamiento pa 
r a  ta n  lo ca  devoción) con l a  g r i t e r í a ,  y locura: que en se 
mojantes s a lid a s  e llo s  acostumbran* Deste modo se o frec ió 
l a  lámpara a  Mn. Simón. Pero castigó  Dios solemnemente a -  
Camarena, pues se le  perdió en un punto c ré d ito , y hazien
da, y rompió infámemente e l p roprio  d ía  que en tró  en Valen 
c ia  por V irrey  e l  Duque de F e ria  y se observó que lo s  Mer
caderes bo tigueros que ponían algdn r e tr a to  de Mn* Simón a 
l a  p u e rta , para  a tra h e r  a l a  gente a comprar a sus tien d as , 
han rompido, y se han perd ido , y acabado desdichadam ente,- 
como un t a l  Bonet en e l  Mercado, y o tro s .

Gerónimo Vaquedano V alero, que e ra  también de lo s  
que querían m atar a lo s  R elig iosos que no c re ían  en Mn. Si 
món, y negava de Amigos, a quien no c re ía  en é l  luego le  -  
dio mal de go ta  c o ra l, y aún le  dura, y p iensa perder l a  -  
v ida cuando le  toma.

Federique Grau C avallero , sobre defender a Mn. -  
Simón y su  devoción, tuvo muchas contiendas con su confesor 
que era  R e lig io so , y dándole a entender e l  confesor lo  que 
devía c re e r ,  según nos enseña l a  Santa Madre Ig le s ia ,  siem 
pre estuvo te rc o , y p e r tin a s , tan to  que un d ía  lo  desp id ió ,
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que s i  a s s í  av ía  de c re e r , no le  q uería  confesar. Castigó
l e  Dios, pues viniendo un d ía  fu e ra  de casa , y hechándose- 
sobre l a  cama murió por puntos, s in  poder a lcanzar Sacramen 
to s .

La Muger de un escrivano llamado A lle r, que viven 
a  le s  Santetes colgando un re tr a to  de Mn. Simón, cayó y -  
quebró un brago, y una p ie rn a , y l a  ca ra  quedó muy mal para 
da. •

Joachim Redolat V ellu tero  colgando también unos- 
papeles de Mn. Simón, cayó, y en s ie te  p a r te s  quedó herido 
en la s  p ie rn a s , desto perdió l a  devoción, y v iv ió , y a mu
chos persuadía  no l a  tuv iessen .

Un hombre que ponía en San Andrés lo s  fa ro le s  pa 
r a  la s  lum inarias de la s  f i e s ta s  de Mn. Simón, cayó de en
cima de l a  Ig le s ia  a l  suelo , y se h izo pedagos lo s  huesos, 
llev a ró n le  a l  h o s p ita l ,  y a l l í  murió.

La Muger de C onill e l  P as te le ro  que vive en l a  -  
C alle de l a  Mar, dixo un d ía , que por todas la s  cosas d e l-  
mundo no c re e r ía  o tra  cosa que en Mn. Simón, o que no dexa 
r í a  de c re e r  en é l ,  y de a l l í  a pocos d ía s , le  dio tan  -  
grande enfermedad, que ha quedado lo ca  y ca s i del todo c ié  
ga, y a s s í ha muerto.

Los Sombrereros por Patrón tomaron a Mn. Simón y 
para empegar a f e s te ja r le  ordenaron grandes f i e s ta s  en l a -  
P laga de Santa C ata lina  M ártir, y lo  mesmo fue empegar la s  
f i e s t a s ,  que la s  desg racias , porque en e l la s  qu itaron  l a  -  
v ida  a  estocadas a Vicente Puig deudo del V icecanceller -  
Roigf y lo s  matadores todos se perd ieron  y ta n ta s  fueron «*? 
la s  desgracias de lo s  dos d ías  prim eros, que no q u isie ron - 
pasar la s  f ie s ta s  ade lan te , y juntamente desengañados dexa 
ron l a  devoción de Mn. Simón.

Mosén Antonio Juan F errand is , Beneficiado en Sn. 
M artín , fue causa que h iz ie sen  lo s  Canónigos comunibus ex- 
pensis l a  C a p i l l i ta  de Mn. Simón que e s tá  a l  campanario, y 
no paró a s ta  que en e l l a  dixesen Missa s in  l ic e n c ia  del Se 
ñor Argobispo. Vino pues a ta n ta  pobresa e s te  c lé r ig o , que 
aun B reviario  no te n ía  para re z a r , y dltimadamente murió -  
de repen te .

Mosén Luis Ridaura Beneficiado en l a  Ig le s ia  ma
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yor muy devoto del P. Simóm, en c ie r ta  ocasión le  traxo  un 
s a s tre  una ropa que le  av ia  cosido» y como por la s  manos -  
l e  d iesse  muy poco, aun se descompuso con e l  o f i c ia l ,  t r a 
tándole mal de p a lab ras , y se fue para é l ,  castigándole con 
sus manos, y oprimido e l hombre hechó mano a l  puñal, y l e -  
mat<5.

Gerónimo Galant Campanero, que v iv ía  cerca  de l a  
P laga de Santa C ata lina  M ártir , puso sobre su casa un qua- 
dro de Mn. Simón con su lámpara, e ra  también m aldiciente -  
de lo s  f ra y le s .  Vino pues a ta n ta  pobresa, que huvo de ven 
der l a  casa del quadro, y de dos h ijo s  que te n ía , e l  uno le  
m ataron, y e l  o tro  le  ahorcaron por monedero.

Andrés Colomer C onfitero , que v iv ía  a S. T ec la ,-  
h az la  f i e s t a  a  Mn. Simón, y sucedió pasar dos R elig iosos -  
por su p u e rta , y levantando l a  voz, porque lo s  R elig io sos- 
l e  oyessen, dixo e s ta  f i e s t a  se hace a Mn. Simón a pesar -  
de M otilones, estando pues un d ía  sentado a su p u erta  le  -  
tomó un mal, que cayendo en t i e r r a  en breve murió s in  reme 
d io .

Juan Ruvio Pelayre muy devoto de Mn. Simón, y -  
burlón de lo s  R elig io sos, que le s  a fren tav a , le  ahorcaron- 
a 2 2  de Mayo de 1617 por lad rón , por e l  hurto  de lo s  se rra  
nos.

Valero Lluch Labrador, que v iv ía  a l  P o rta l de Ru 
sa fa  devoto de Mn. Simón, habló mal de lo s  f ra y le s  de San- 
Prancisco con Matheo Esplá p la te ro  porque pusieron lumina
r ia s  l a  noche de Santo Domingo, y no a Mn. Simón. Castigó
le  Dios pues murió súbitam ente.

Francisco Tena P la te ro , que vive a l a  co rreg e ría , 
in s tó  con e l  o f ic io  que h iz ie ssen  una imagen de p la ta  de -  
Mn. Simón ofreciendo e l  poner la s  manos; empegó pues l a  o - 
b ra , y hizo l a  cabega, pues perm itió  Dios que m ientras tu 
vo l a  cabega en su casa, l e  sucediessen muchas, y grandes- 
desg rac ias, porque un h ijo  que te n ía  casado viéndose en ne 
cessidad , lleg ó  un d ía  a l a  parada de P la ta  de casa de su - 
fa d re , y tomó una piega para favorecerse, v io lo  su Madre y , 
empegó a fe rita r  a l  lad rón , a la s  vozes vino e l  otro h i j o , -  
y c o lé r ic a  l a  Madre, le  dixo que s i  no matava a su hermano,
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l e  hecharía l a  m aldición, sa lió se  pues e l  mogo con este  in  
te n tó , y fuese a casa de su hermano, y topándose en e l l a  a 
un c lé rig o  hermano de su Cunada grande sim onista, y desver 
gongado murmurador del Señor Argobispo, por m atar a su her 
mano mató a l  C lérigo con un puñal, de suerte  que es to , y -  
o tra s  desdichas tuvo en su Casa, Tena, a s ta  que deshizo l a  
cabega de Mn* Simón*

Matheo Llorens A lbañil un d ía  quiso r e ñ ir  con un 
criado de un ca v a lle ro , porque n i é l  n i su Amo eran devotos 
de Mn* Simón, del qual era  muy devoto? un d ía  pues de San- 
Marcos, riñendo dicho Matheo con o tro  hombre llamado l u i s -  
Requoco, también grande sim onista, quedó muerto e l  Matheo -  
s in  d ez ir  Jesús, estando descomulgado por no averse confe
sado en do3  años, y a Luis le  ahorcaron por este  caso*

Don Mathías Jo fre , gran devoto de Mn* Simón, es
tando mirando una f i e s t a ,  que se haz ía  a l  sobredicho Simón 
en l a  C a p il l i ta  del Campanario, empegó a d ez ir  mal de lo s -  
f ra y le s , y en p a r t ic u la r  de S. Francisco diziendo av ía de
mandar en su casa, que no le s  d iessen  lim osna, porque no -  
eran devotos de Mn* Simón, de a l l í  a pocos d ías después, le  
prendieron, y degollaron en l a  Plaga de l a  Seo, por aver -  
hecho matar a Almunia*

Lorenza Muger de Gerónimo Navarro, s a lió  a l a  ca 
p i l l a  de Mn* Simón a o i r  m issa de p a r te ra , haziendo d e z ir -  
a l l í  l a  m issa; pues como huviesse ido buena, le  tomó en l a  
C ap illa  una ca len tu ra  tan  re c ia , que bolvió a su casa en— 
ferma, tan to  que estuvo enferma cinco meses, y a l cabo de- 
e llo s  murió de l a  enfermedad, a l a  f in  l a  quiso Dios a b r ir  
lo s  o jo s, y se hizo q u ita r  la s  imágenes de Mn. Simón que -  
te n ía , y se quedó con l a  de l a  Virgen del R osario, a l a  -  
qual diziendo palabras devotas, murió*

Nofre Bernabé escrivano de l a  Govemación, en la s  
Causas C rim inales, tan  devoto e ra  de Mn. Simón, que quando 
iv a  a e s c r iv ir  la s  heridas de algún h erido , in s tav a  con é l 
que se encomendase a Mn* Simón, C astigó le  Dios que vino a - 
ta n ta  pobreza, que v iv ía  de limosna, y un d ía  en una tra v ie  
ssa  de l a  C alle de C avalleros, se cayó muerto s in  d ez ir Je 
sús*

Antonio M orell Tavemero, que v iv i t  junto a l a  xa
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bonería  nueva de l a  te rc e ra  Orden de San F rancisco , tan  -  
apasionado e ra  de Mn. Simón, que por donde iv a  e ra  e l  p re
gonero de sus alabangas, y reprehendiéndole un hombre, re s  
pondié é l  que guardase no le  ca s tig ase  Dios a é l  por que -  
e ra  co n tra rio  del P. Simén Sucedió pues a l  c o n tra r io , que- 
yendo M orell a su casa pasando cerca del Molino de l a  Roye 
l i a ,  se cayó muerto en l a  ca lle*

B au tis ta  Pérez Cerero, que v iv ía  delan te del Pa- 
la u , tan  devoto era  de Mn. Simón que en sus f ie s ta s  lle n ó -  
de fa ro le s  y luzes la s  ventanas, y te rrado  de su casa . Es
te  pues te n ía  una o l la  a l  fuego con ce ra , y o tro s  m ateria
l e s ,  prendió e l  fuego mucho en e l l a ,  y queriéndolo rem ediar, 
se v e r tió  l a  o l la  encima, y comengó a a rd e r en llam as, y -  
en lu g a r de s a l i r s e  a l a  c a l le ,  quando estava en e l  zaguán 
de l a  casa , para que le  remediasen ( ju s to  ju iz io  de D ios)- 
fue lum inaria , y fa ro l  de s i  mismo en lo  a l to  se subió a l -  
te rra d o , y a la s  vozes que dava subieron lo s  vezinos a lo s  
te rra d o s , y vehíanle a rd e r, y no le  podían favo recer, a s ta  
que ya ca s i abrasado subieron,^y le  ayudaron quando ya no- 
tuvo remedio, y a s s í  murió en breves d ía s .

Don Gerónimo Monsoriu en una vifía que te n ía  en -  
V is ta b é lla , puso re liq u ia s  de Mn. Simón para  que se l a  guar 
dase, y aquel año se le  apedreó que no le  quedaron o ja s .

Vicente P i la  h ijo  de un Tavernero del Trenque -  
aviéndole lib rad o  l a  Virgen del R osario, de quien e ra  devo 
to ,  de un p e lig ro , que tirá n d o le  una noche dos escopetasos, 
y encomendándose a e s te  Señora le  lleg aro n  la s  ba las a l  b ra  
5 0 , y a l a  r o p i l la ,  y no le  encarnaron l a  qual r o p i l la  pre 

n sentó a l a  Virgen del Rosario aquí en P red icadores. Después 
se hizo muy devoto de Mn. Simón, entró  pues un pobre pesca 
dor en su casa a bever y viniendo lo s  dos a palabras mayo
r e s ,  e n v is tió le  a l  Pescador con una espada, y Rodela, y e l  
pescador con una t r i s t e  espada defendiéndose, le  dio una -  
estocada y cayó muerto.

Alonso Mufíos Tofcedor de seda grande sim onista, -  
pues reprehendía a todos lo s  que no le  eran devotos, tuvo- 
pues una r iñ a  en l a  Lonja, y le  atravessaron  l a  p ie rna  con 
una a lavarda, y murió dentro de breves d ía s .
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Juan Puentes Valero colgando una Imagen de Mn. Si 
món, cayó de l a  e sca le ra  a baxo, y se quebró un brago y -  
quedó muy m altratado*

Gerónimo Ferrando P la te ro  tan  devoto de Mn. Simón 
que un Jueves Santo haziendo l a  processión  lo s  heimanos de 
l a  Cruz a lo s  quales acompafíavan lo s  f ra y le s  de San Fran— 
c isc o , por más in ju r ia r le s  quando pasavan delan te  del l e s -  
t i r a v a  de l a  Capa, y bolviéndose a é l  como es n a tu ra l e l  -  
R elig io sos, le  dezía  V íto r Mn. Simón a pesar del m o tiló n .- 
De a l l í  a poco pues se fue a Madrid, y a l l í  un amigo suyo- 
l e  dio una estocada, y murió.

E l R etor de Zot cerca de C h u lil la , que se llam a- 
Mn* Francisco Cucalá grande sim onista, tan to  que a un R eli 
gioso deste  Convento le  afren tó  en un Sermón delante de to  
do e l  pueblo por p u b lica r su devoción a Mn. Simón, fue es
to  poco an tes del m otín. Pero ca s tig ó le  Dios, porque a 8 . -  
de junio 1620 que fue d ía  de Pasqua de e s p ír i tu  Santo a l a  
noche le  mataron en su lugar a puñaladas, s in  d ez ir  Jesús, 
d icen  que por una Muger, y que, lo  hizo un muchacho de me
nos nada. Quando Dios q u ie re !.

Dos Monjas fran c iscas  del Convento de l a  Puridad 
devotas del P . Simón ten ían  cada una d e lla s  un quadro d e l-  
en l a  Celda, notavan pues que quando entravan en l a  ce lda , 
ivan como asombradas, qu itaron  e l  quadro, y tuv ieron  sosie  
go. E stas mesmas R elig iosas h iz ie ro n  después e s ta  experien 
c ia ,  que tomaron re liq u ia s  de muchos Santos, y en tre  e l la s  
pusieron re liq u ia s  de Mn. Simón, y todas la s  colocaron so
bre un a l t a r ,  y bolviendo a l  d ía  s ig u ien te  h a lla ro n  la s  re  
l iq u ia s  de lo s  Santos, y la s  de Mn. Simón no aparecieron *• 
más, por t r e s  d ías h iz ie ro n  es ta s  R elig iosas l a  misma expe 
r ie n c ia , y siempre sucedió lo  mesmo.

La Muger del Dotor Matheo Guimerá, llamada In és- 
Miedes, v iv ían  entonces en T orren te, en donde te n ía  l a  con 
s u l ta  su Marido, dio en una enfermedad tan  ra ra , y no en— 
tend ida, que puso en mucho cuydado a su Marido con se r  un- 
grande Médico, y fue que no podía bever agua, n i vino, que 
en e l  prim er trago  no se ahogase, de su e rte  que s i  quería - 
p o r f ia r ,  se ahogava, y una ocasión se puso tan  morada, que
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ya l a  tuv ieron  por ahogada, y vino a térm inos que no osava 
bever por ninguna manera, por lo  qual se iv a  secando, l a  -  
purgó su Marido dos vezes, y le  ap licó  remedios por s i  era  
ventosidad, y no curava antes b ien empeorava, por lo  qual- 
vino a conocer su Marido, que era  im pusible quq aquella  en 
fermedad procediesse de ind isp o sic ió n  in te r io r  del cuerpo, 
a más de que e l l a  v iv ía  siempre sana, trag á ro n la  a Valen— 
c ia ,  y llam aron a l  P. fr#  Pedro R elig ioso fran c isco , p ara - 
que l a  dixese la s  oraciones, después de dichas delante del 
l a  hizo bever, y por dos vezer se vio en grande pe lig ro  de 
ahogarse, estando todos confusos, dixo uno de lo s  que a s is  
t la n :  Señora l le v a  re liq u ia s  de P# Simón? respondió e l l a  -  
que s i ,  y sacándoselas del pecho la s  dio a l  P. F r. Pedro,-  
y é l  entonces tomó un ja rro  de agua, y dándoselo a bever -  
dixo beva en nombre de Dios, y no tema, pues se ha quitado 
e l  impedimento de Mn. Simón, h ízo lo  l a  Muger, y se bevió -  
todo e l  ja rro  de agua s in  ninguna d if ic u l ta d ,  y luego le  -  
d ieron  o tro , y hizo lo  mesmo, porque estava  grandemente se 
d ie n ta , y en muchas semanas no av ía  bevido. Dieron lo s  c i r  
cunstan tes muchas g ra c ia s , y conocieron todos que la s  d i— 
chas re liq u ia s  lo  causavan y l a  muger nunca más ha v is to  -  
aquel acc iden te; del caso fueron te s t ig o s  muchos, y graves, 
y me lo  han re fe r id o  a mi, y en tre  e llo s  uno apasionado de 
nuestro  h áb ito , que dio e l  a r b i t r io .

Muchas personas c h r is t ia n a s , y de buen ju z io , -  
viendo ta n ta s  i r a s ,  enemistades, d iscusiones, venganzas, -  
r a b ia s , infam ias de R elig iosos, b lasfem ias de lo s  Santos -  
canonizados, m en tiras, embustes, m ilagros fa lso s  en lo s  de. 
votos de Mn. Simón le  llamavan Santo de l a  v ida ayrada; co 

% mo cumplidamente se ha v is to  en lo  que se ha re fe r id o , y -  
en lo  que vemos ha pasado por Roque Destans de quien ya h i 
zimos mención, e l  qual por se r  hombre p a c íf ic o , y que no -  
ha m enester a nad ie , pues vive de su hazienda, buen c h r is -  
t ia n o , y que cree lo  que deve según l a  Ig le s ia ,  le  tien en - 
lo s  sim onistas muy aburrido , y en d ife re n te s  vezes le  han- 
querido ofender, y Dios le  ha defendido, en una vez le  a rre  
metió e l  Doctor P e r iz , como se ha dicho; en o tra  un ca rn i
cero que c o r ta  en la s  c a rn ic e ría s  nuevas, e l  qual l e  a r re 
metió con un cu ch illo  de c o r ta r  la s  ca rnes, y por o tra  vez
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■un Verguero del Bayle, e l  qual le  arrem etió con un puñal -  
fu e ra  e l  p o r ta l  de l a  mar, y jamás le  han podido dañar.

Y vean también del modo que ha compensado Dios a 
lo s  labradores de todos lo s  lugares a l  derredor, la s  ofren
das que han hecho a Mn. Simón, pues desde e l  año 1612, que
murió dicho c lé rig o  cada año se le s  han apedreado lo s  fru 
to s ,  de t a l  suerte  que están  destru idos y jamás ta n ta  p ie 
dra se ha v i s to r  n i tan  continua, y a lo s  Padres Carmeli—
ta s  cada año se le s  ha apedreado l a  heredad, s in  dexarles-
o jas  verdes, por un a l t a r  que han hecho en su Ig le s ia  a Mn. 
Simón, y en e s te  género contaré un caso muy donoso, que de 
la n te  de te s t ig o s  pasó en e l  mercado. Avía embiado Dios una 
grande p ied ra  por toda l a  comarca de T orren te, y preguntá
ron le  a  un hombre de aquella  t i e r r a  en e l Mercado, s i  l e  -  
hav la  mal l a  p ied ra  en sus viñas? y respondió un c a f ís  de- 
formeñt he donat enguany a Mn. Simó perque enguardas l a  v i 
fía, que ab e l l  su s te n ta ra  yo mig any a un mo$o, y per Deu- 
ha tengut ta n  poca vergoña, que no ma deixat n i  g ra , n i fu  
l i a  en l a  v iñ a .

Todo e l  d ía  del motín del 3 . de Marzo de 1619* -  
Gaspar B e lle r ín  se empleó en hazer adorar a todos lo s que- 
pasavan por lo s  tundidores (que e ra  de esse o fic io ) l a  ima 
gen de Mn. Simón, pues l a  noche s ig u ien te  se acostó en su- 
casa con l a  amiga, y a l a  mañana l a  muger le  h a lló  rauerto- 
a su lado , s in  aver tenido de llo  sentim iento alguno, y que 
dó su cuerpo tan  negro, tan  feo , y h o rrib le  que parec ía  De 
monio.

Mosén V ito ria  C lérigo de San Andrés, grande de— 
fensor de Mn. Simón, y perseguidor de lo s  fra y le s  fuese -
con e l  h ijo  de Domingo Royo a ver Barcelona, por e l mes de 
Mayo, y estando en una c a lle  parado mirando e l  Juego de l a  
P e lo ta , se cayó muerto de repen te , y és te  se h a lló  en l a  -  
supposición del cuerpo de Mn. Simón, que se presume se h i
zo.

Un Mercader muy r ic o  que v iv ía  en e l  Grao, llama 
do Gonzalo, hizo una nave que le  costó muchos ducados, y -  
quando l a  bendixo, l a  puso por nombre Francisco Gerónimo -  
Simón, y en e l  prim er viage se perd ió .

E l año de 1619* en e l  primero d ía  de Ju lio , H a -
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marón lo s  Jurados de V alencia a todos lo s  Maestros Albañi
l e s ,  para dar orden juntamente con e l  cen tenar, que también 
fue convocado, para  que derribasen  la s  paredes de lo s  huer 
to s  de nuestro  Convento, lo  qual como supiesse un carn ice
ro llamado Pedro Carot grande defensor de Mn. Simón, alegro 
se mucho de lo  que se av ia  de hazer con tra  e l  Convento, y - 
gloriándose que e l  i r í a  a d e rr ib a r  dichas paredes, Pero -  
Dios le  derribó  a  é l ,  pues a 3. del mesmo J u l io ,  le  empren 
dió en casa de una Amiga suya una enfermedad, ta n  c ru e l, -  
que hechava sangre por a r r ib a , y por abaxo, y en grande bre 
vedad m urió. De d e rr ib a r  también la s  mismas paredes como -  
blasonase un Mogo h ijo  de Maestro Ambrosio e l  A lbañil, del 
qual o fic io  e ra  también, y se llamava Theodoro Ambrosio, -  
entrando en su casa bueno, y sano se cayó muerto s in  d ez ir  
Jesús.

El señor V irrey desta  Ciudad, que e ra  e l  Marqués 
de Tavara hizo prender por aquellos d ías  a todos lo s  Pesca 
dores hombres, Mugeres, y niños por unas cuch illadas que -  
avían dado a l  J u s t ic ia  de aquel año que era  de 1619» llama 
do G arcía grande sim onista, y perseguidor de Predicadores. 
Llenó la s  T orres, y c á rc e le s , de lo s  Pescadores, a s ta  l a s -  
del P o rta l de Quarte, castigándoles Dios por se r  tan  simo- 
n i s ta s ,  pues algunos de llo s  murieron en la s  cá rce les  e llo s  
mesmos ocassionando su m uerte. Otros murieron después que
de e l la s  s a lie ro n  enfermos. Estando pues a l l í  una noche, -  
un hombre, que más deviÓ de se r  Angel, desde l a  Calle en -  
e l  P o r ta l de Quarte, le s  dixo que lo s  tra b a jo s  que padecían 
eran por defender a Mn. Simón, y p e rseg u ir a lo s  R elig io— 
sos. A más desto l a  Quaresma pasada deste  p resen te  año de- 
1 6 2 0  en toda e l l a  no han pescado un solo pez, antes bien -  
la s  grandes borrascas del Mar, y v ien to s  que por toda l a  -  
Quaresma han ten id o , y con e l la s  grandes, y la rgos ducados 
que le s  costavan, y un d ía  estando e llo s  en l a  pescadería/- 
quexándose destas desg racias , un santo c lé r ig o  en a l t a  voz 
le s  dixos no queréis que Dios os de trya  s i  v a is  con tra  lo s  
R elig io sos, con tra  l a  Ig le s ia ,  y nuestro  Prelado? y respon 
dió un pescador, tie n e  Señor razón.

E l d ía  después de Pasqua de E sp ír i tu  Santo a 7 -
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de junio de 1620 por l a  mañana, subiendo a cavallo  en un Ma 
cho Vicente Navarro Cirujano para i r  a sangrar, a  pocos pa 
sos de su casa , le  derribó e l  Macho en e l  suelo , y dio tan  
grande caída que le  rebentó s in  d ez ir  Jesús, aunque v iv ió -  
cuatro  horas. Este te n ía  en su casa por r e l iq u ia ,  un borse 
guí de Mn. Simón, y estando en su casa tendido e l  tiempo -  
que v iv ió  tuvo e s ta  r e l iq u ia  taxada a l a  cabega* y no curó.

E ufracia  Pasqual Muger de N. C a s ti l lo , Ól, y -  
e l l a  fueron muy devotos de Mn. Simón, del qual C a s ti llo  en 
l a  h i s to r ia  del P. Simón se t r a t a  muy largam ente, su Muger 
vino a hazerse preñada a l  cabo de 2 0  años que estavan casa 
dos, y é l  y e l l a  no cesavan de pregonar que Mn. Simón I e s -  
av ía  dado f ru to  de bendición: y en viéndose preñada fue a -  
m an ifestar e s ta  merced de su valedor Simón a l  P* Sobrino -  
R eligioso fran c isco  descalzo, e l qual l a  hizo l a  señal de- 
l a  Cruz sobre l a  b a rfig a  y l a  dizo que aquello  av ía  sido -  
m ilagro del P* Simón y que p a r i r ía  muy b ien , y con f e l i c i 
dad un varón y que aquel p a rto , y m ilagro av ía  de dar un -  
grande e s ta l l id o  por e l mundo; vino pues e l tiempo de p a r ir  
que fue por lo s  últim os de Marzo de 1620, y tomándole Io s -  
dolores del p a r to , anduvo t r e s  d ías en e l lo s ,  que eran como 
de muerte con no tab le  sentim iento de todos de ver lo  que -  
padecía, de modo que se supo por toda V alencia, l a  angustia , 
y p e lig ro  en que se h a llav a , a l  cabo de lo s  t r e s  d ías v io
l a  Madrina que asomava l a  cabega de l a  c r ia tu r a ,  entonces- 
metiendo e l  brago a s ta  e l  codo, procuró que acabase de sa
car l a  cabega, y a l a  postre  aviéndole durado a l a  Madrina 
algunos d ías hazer e s ta  d ilig e n c ia , y con ta n ta  fuerga que 
hazía  sacó l a  cabega de l a  c r ia tu ra ,  y atándole un cordón- 
a i  cu e llo , tiran d o  con dos manos l a  sacó m uerta, hedionda, 
y e ra  muger, y no varón segdn dixo e l  P. Sobrino, y en me
dio destos tra b a jo s  embió un coragón de p la ta  a Mn. Simón, 
en agradecimiento de ta le s  m ilagros, lo s  que estavan p re— 
sen tes , y en tre  e llo s  algunas Beatas n u e s tra s , persuadían- 
a  la  enferma que invocase a S. V icente, Santo Domingo, San 
Luis, y o tro s , y jamás lo  quiso hazer. Su Marido C a s t i l lo ,  
ya estava en e s ta  ocasión muy reduzido, y confessó a  vozes 
postrado por lo s  suelos delante de l a  Imagen de l a  Virgen-
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del Rosario, que traxeron  de P red icadores, lo s  pecados que 
av ia  hecho persiguiéndonos, y que de a l l í  ade lan te , nos ha 
v ía  de s e rv i r ,  y h o n rra r. La muger murió a 3*de A bril, y -  
te n ía  en e l  p rin c ip io  de l a  e sca le ra  de su casa una Imagen 
de Mn. Simón, o tra  en l a  puerta  del Aposento, y dentro una 
o t r a ,  y o tra  en o tro  r e t i r o  de l a  casa , y ninguna le  apro
vechó, y la s  p ro fe s ía s  del P. Sobrino en todo sa lie ro n  va
nas, y f a ls a s .  •

Jayme 011er Masip de l a  P arroquia de S» Andrés -  
fue muy devoto del P. Simón, y pidiendo limosna a l a  Vir— 
gen del Rosario un d ía  e l  hermano f r .  M artín López de una- 
ventana de una casa l e  a rro jó  l a  limosna un mancebo llama
do F elipe ; pues hallándose presen te e l  dicho 011er dixo: o 
son hereges, o lu teranos en e s ta  casa que dan limosna a -  
lo s  f ra y le s , de lo  qual se indignó mucho e l  dicho F e lip e ,-  
y abaxándose e l  011er por p iedras comengó a apaedrear a l  -  
R elig iosos, e l  qual se escapó como pudo# Pues t r e s  días -  
después, d ía  del Corpus a 28. de Junio de 1620, haziendo -  
no se que 011er sobre una e sc a le ra  en San Andrés, cayó no- 
más a lto  que s ie te  escalones, é l ,  y l a  e sca le ra  de espal— 
das, y murió s in  d e z ir  Jesús .

Jorge es tu d ian te  dado a l a  v a le n tía , e s te  te n ía -  
200 l ib ra s  de penciÓn sobre e l Obispado de M allorca, por -  
una cafía de pescar que su Padre presentó  a l  Duque de Lema 
e s te  pues llen ó  l a  pared de su casa desde l a  puerta  a s ta  -  
e l  terrado  de Imágenes de Mn. Simón, te n ía  es te  l a  casa en 
l a  c a lle  de San M artín junto a un guantero en l a  plaga de- 
Santa C atharina M ártir , y era  tan  famoso Simonista que la s  
dos noches del motín que huvo e l  año pasado a 3. de Marzo, 
iv a  por V alencia como C apitán de una grande q u a d r illa , que 
pasó por delan te  e l P alacio  del Señor Arzobispo, y por to 
das la s  c a lle s  gritando  V íto r Mn. Simón a pesar del Argobis 
po, y del m otilón y de lo s  f ra y le s .  Vino e l  d ía  de San Mar 
eos, y en unas f ie s ta s  que se h iz ie ro n  en l a  p laga de l a  -  
O livera a Mn. Simón con p re tex to  que se hazen a San Joseph, 
h á llo se  en e l l a  y viendo unas mugeres la s  fue siguiendo -  
h as ta  l a  p laga de lo s Caxeros, lo  qual como ad v ir tie se  e l -  
Marido de vuia de e l la s ,  le  acometió, y aunque Jorge iv a  a r
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mado, por baxo del brago drecho re c ib ió  una estocada que -  
cayó, y dentro de dos horas murió s in  remedio” .

(B .U .. Ms. 157: FRAY DOMINGO ALEGRE, H is to ria  de 
la s  cosas más no tab les del Convento de Predicadores de Va
le n c ia . Años 1640-1660)•
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Documento I

Testimonio vo lun tario  prestado por Joseph Torres 
en e l Santo O ficio  de Valencia e l  d ía  29 de Enero de 1669.

"En e l  Santo O ficio de l a  Inqu is ic ió n  de Valen— 
c ia  a v e in te  y nueve d ías del mes de Enero de m il seyscien 
to s sesen ta  y nueve años estando en su audiencia de l a  ma
ñana lo s  Señores Inqu isidores Ldo. Don Joan González de Te 
xada y Dr. Joan C asteldases entró  un hombre de su voluntad 
del qual fue recebido juramento en forma devida de derecho 
so cargo del qual prometió d e z ir  verdad y guardar sec re to - 
y dixo llam arse

Joseph Torres de Valencia de edad que dixo se r  -  
de vein te  y ocho años que vive en l a  p laza  de C alatrava en 
casa de su padre llamado Joan Torres de O ficio S astre .

Pregdo. para que ha pedido audiencia
Dixo: que l a  ha pedido para d ez ir en e l l a  c ie r to s  

erro res que ha tenido no entendiendo que lo  eran para que- 
e l  Tribunal use con é l  de m iserico rd ia  y son lo s  que comu
nicó con e l  Arcediano B a lle s te r  (C a lificad o r del Santo Ofi 
ció) por e l  mes de Junio del año passado por la s  f ie s ta s  -  
del Corpus e l  qual p id ió  é s te  acudiesse a e s te  Santo O ficio 
para dar cuenta de lo  mesmo que és te  le  havía comunicado,-  
y p id iese  en su nombre audiencia para  v en ir é s te  a d e la ta r  
se de todo lo  que s e n tía  haver fa ltad o  en cosas tocantes a 
e s te  Santo O ficio y a s s í aora d irá  lo  que se le  o frece . Y- 
e l  p rin c ip io  que tuvo havér entrado és te  en sospecha de que 
la s  cosas que d irá  eran e rro res  fue que l a  V íspera de d i— 
cha f i e s t a  del Corpus estando éste  en casa de G ertrudis -  
Tosca muger de Vicente L ligasa  Pelayre que v iv ía  en l a  ca
l l e  de l a  Corona y aora entiende que se ha mudado a la s  es 
poldas de S. Joan juntamente con Mosén Remigio Choza Vica
r io  que era  de S. Miguel, y aora re s id e  en l a  Ig le s ia  Mayor, 
y Mn. Joseph Navarro rec iden te  en San Miguel y unas muge— 
re s  llamadas l a  una Luysa Choza hermana de dicho V ica rio ,-  
y o tra  llamada Angela N. que no se acuerda su ap e llid o , -  
lleg ó  un heraano de l a  dicha G ertrudis que es R eligioso Ca
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puchino que se llam a f r .  franc isco  de V alencia y entonces- 
e ra  Maestro de Novicios del Convento de l a  Madalena a l  qual 
haviéndole dado a entender éste  y lo s  demás sobredichos -  
que l a  dicha G ertrud is e ra  una muger p e r fe ta , y san ta  y que 
e ra  muy dichoso de te n e r  t a l  hermana de quien podía tomar- 
educación, y enseñanza de v ir tu d  porque a s s í  lo  entendí an- 
és te  y lo s  demás, y consiguientem ente en p resencia  de dicho 
R elig iosos l a  tomó l a  mano a dicha G ertrudis e l  dicho Vica 
r i o ,  y se l a  besó de que se exasperó sin tiendo  no buen e l -  
R eligioso de que se h iz ie s se  t a l  acción, y le  parece que -  
también le  d ieron  a entender a dicho R elig ioso en dicha -  
ocasión que una lámpara que havía a l l í  ardiendo delante de 
Una Imagen (e ra  por l a  mañana más de la s  diez) estava en— 
cendida por re sp e to , y razón de que a l a  dicha G ertrudis -  
se le  conservavan la s  especies Sacramentales en e l  pecho pe 
ro  bien le  parece a é s te  que e l dicho R elig ioso estuvo de
sazonado de dicha comunicación, y reprehendió ásperamente- 
a l a  dicha G ertrud is su hermana y también a l  dicho V icario 
por l a  acción de haverla  besado l a  mano; más ésto s sen tían  
que su v ir tu d  de dicha G ertrudis e ra  grande, y ten ían  por- 
c ie r to  que se le  conservavan la s  especies Sacramentales en 
e l  pecho, y e l  dicho Mosén Navarro in s tó  más en persuadir*- 
a l  dicho R elig ioso l a  gran v ir tu d  y perfección  de dicha -  
G ertrudis d ic iéndo le ; que é l  lo  havía provado por experien 
c ia  porque queriendo averiguar e l  E sp ír itu  de dicha Gertru 
d is  quiso hazer prueva d e llo  exorcizándola estando ausente 
y no se a tre v ió , o no pudo pero que é l  s e n tía  efectos bue
nos en su alma, a la s  quales razones e l  dicho R eligioso se 
templó, y convino en que le  agradavan lo s  efectos que dicho 
Mosén Navarro r e f i r i ó ,  y con esto  se fue e l R elig ioso , y -  
ésto s se quedaron a l l í ,  y éstos por una parte  se re ía n  de- 
l a  fu r ia  del R elig ioso , y por o tra  se alegraron  de que ha
v ía  dado m uestra de que l e  agradava l a  v ir tu d  de G ertrudis 
movido de lo  que dicho Navarro dixo, s i  bien que por lo  -  
que dicho R eligioso hizo le  pareció  a és te  que no lo  s in t ió  
in terio rm ente  a s s í ,  y después de lo  que l le v a  dicho e l mis 
mo d ía  por l a  ta rd e  se fueron e l  dicho R eligioso hermano -  
de dicha G ertrudis y un cuñado suyo llamado Joan Colechá -  
mercader a comunicar a l  Dr. O liver que es un c lé rig o  bene-
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f ic iad o  en S. Miguel, y vive t r a s  l a  casa de Don Ginés de- 
P e re lló s  sobre lo  que é s te , y lo s  demás que ha re fe rid o  ha 
v ían  dicho a l dicho R elig ioso , y según oyó d ez ir  éste  a l  -  
dicho V icario  que e l  dicho Dr. O liver le s  havía dicho a l  -  
dicho R elig io so , y Colechá que la s  cosas sobredichas que -  
l e  comunicaron no eran de buen e s p ír i tu  que esso era se r  -  
s e c ta r ia ,  lo  qual dicho R eligioso y Colechá lo  dixeron a l -  
V icario aq u e lla  misma ta rd e , y a s s í  se lo  r e f i r ió  a é s te , 
y a l a  dicha G ertrud is estando en su casa aquella  ta rd e , y 
dixo también que é l  havía contradicho lo  que dichos R eligio 
so y Colechá dixeron havía respondido dicho Dr. O liver, de 
lo  qual é s te  y dicha G ertrudis se olgaron de dicha contra
d icción  que hizo por s e n t i r  é s te  y l a  G ertrudis bien de su 
e s p ír i tu  y dicho V icario ; y demás desto se acuerda que e l -  
dicho Dr. O liver le  dixo a é s te  e l  s ig u ien te  d ía  que a s s í -  
como ayó d e z ir  a l  dicho R elig ioso , y Colechá que l a  dha. -  
G ertrudis te n ía  po testad  de d ispensar en hazer l í c i t o  e l  -  
hom icidio, y en comer carne en d ías p rohib idos, y en que -  
dándole a e l l a  limosna para  misas e ra  lo s  mismo que s i  la s  
d ixera  un Sacerdote s i  b ien  e s tá  en duda que l e  dixesse a -  
é s te  e l  Dr. O liver lo  de l a  dispensación sobre e l  homicidio 
pero de dichas razones co lige  éste  que todas e l la s  se l a s -  
devieron d ez ir  é s te  y lo s  sobredichos Choza y Navarro a di 
cho R eligioso porque de o tra  p a rte  no le  parece pudo saber 
lo  e l dicho Dr. O liver sino es que acaso Mosén Navarro se -  
lo  huviesse re fe rid o  pero é s te  e s tá  c ie r to  que a s s í éste  -  
como l a  dicha G ertru d is , Mosén Choza, V icenta G iberto, y -  
dicha Angela N ., y o tra  qué l a  llaman Teresa N. muger de -  
uno que tie n e  cuenta de l a  C ofradía de lo s Corredores, y -  
o tra  llamada Ju sefa  Climent doncella  que vive en l a  C alle - 
de la s  Monjas de l a  Puridad en casa de su Madre todos c re ían , 
y ten ían  por c ie r to  que era  a s s í  que te n ía  l a  dicha G ertru 
d is  l a  dicha fa cu lta d  de d ispensar como ha dicho, y sigu ió  
se después que dicho R elig ioso  ordenó a su hermana dicha -  
G ertrudis que no acudiesse a l a  P arroch ia  de San Miguel -  
porque no tr a ta s s e  con dicho V icario n i con ninguno de lo s  
sobre dichos n i  con é s te ,  y también que no d iesse lugar a -  
que ninguno destos fuesse a su casa n i  l a  comunicasse, y -  
que se apagasse l a  lámpara con lo  qual é s te  n i alguno de -
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lo s  demás bolv ieron  según entiende a t r a t a r  con dicha Ger
tru d is  salvo que a l  o tro  d ía , o después bo lv ieron  é s te ,  y - 
dicho V icario  a ver a dicha G ertrudis llamados de e l l a ,  y - 
passado esto  no bolv ieron  más. Y más d ec la ra  que e l motivo 
de haver ydo dichos R eligioso y Colechá a comunicar lo  so
bredicho a l  Dr. O liver fue por ten e r entendido e l  dicho Re 
l ig io so  que l a  dicha G ertrudis comunicava con dicho Dr. O li 
v e r cosas de E s p ír i tu , y haviendo precedido todo lo  sobre
dicho estando aún é s te ,  y dicho V icario con su e r ro r  aún -  
después de haver és te  comunicado con dicho Dr. O liver como 
ha dicho fueron é s te  y dicho V icario un d ía  o dos después- 
de l d ía  del Corpus a h ab lar con dichos Dr. O liver, y comu
n ic a r le  todo lo  sobredicho, y o tra  de la s  cosas que adelan 
te  d ec la ra ré , y haviéndoles oydo dicho Dr. O liver le s  dixo 
como e l  hav ía  dicho a l  dicho R eligioso que dicha G ertrudis 
no te n ía  buen e s p í r i tu  y que todo era  engaño, y por consi
guiente también lo  mesmo que éstos le  comunicaron que es -  
lo  sobredicho de que se orig inó  e l  desengañarse ésto s d e l-  
todo teniendo por e rro re s  a s s í  lo  sobredicho como lo  que -  
d irá  y de a l l í  quedó re su e lto  que fuessen a comunicar lo  -  
sobredicho a l  P. B o rru ll de l a  Compañía y por no haverle -  
hablado fueron a l  Arcediano B a lle s te r  a quien h iz ie ro n  re 
lac ió n  de la s  cosas que con l a  dicha G ertrud is le s  passó -  
que son la s  sobredichas, y la s  demás que d irá ,  y de dicha- 
comunicación quedaron más c ie r to s  de dichos e r ro re s , y de
acuerdo de que dho. Arcediano v in iesse  a dar cuenta a e s te  
Santo O ficio y p ed ir  audiencia para lo s  sobredichos y sabe 
que vino porque a s s í  se lo  dixo dicho Arcediano.

Ytem d ec la ra  que e l p rinc ip io  que tuvo e l  comuni 
c a r  és te  a  dicha G ertrud is fue porque é s te  acudía en casa- 
del dicho Dr. O liver como persona a quien é s te  te n ía  conceja 
to  de v irtu o so  y por conocido para se r  in s tru id o , y gover- 
nado en su e s p í r i tu  a cuya causa como también acudiesse l a  
dicha G ertrud is a lo  mesmo según le  parece y vio tuvo oca
sión  de empezar a com unicarla, y más tuvo gran deseo de te  
n e r la  por M aestra de su e s p ír i tu  respecto  de haverle dado- 
a entender dicho Dr. O liver a és te  que l a  dicha G ertru d is- 
iv a  bien  en e l  camino de l a  v ir tu d , y e ra  gran sugeto , y -
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a s s í  t r a tó  con e f ic a c ia s  é s te  a cosa de un año después que 
empezó a comunicar é s te  a l  dho. Dr. O liver a comunicar a -  
l a  dicha G ertrudis deseando r ig ie s s e  y govemasse su esp í
r i t u  deste y dicha G ertrudis admitió e l  governar a és te  su 
e s p ír i tu ,  y le  parece que e l moverse l a  dicha G ertrudis a -  
adm itirle  por d isc ípu lo  fue también motivo de llo  e l  Dr. O li 
v e r que l a  devió de d ez ir  que lo  adm itie ra  aunque después- 
le  ha parecido a éste  que no se lo  aconsejó por haverselo- 
dicho a s s í a és te  dicho Dr. O liver, y e l  tiempo que a és te  
l e  parece continuó dicha G ertrudis e l  governar e l  e s p ír i tu  
deste s e r ía  como cosa de dos años acudiendo é s te  repe tidas 
vezes, unas vezes a casa de G ertrud is o tra s  a l a  del Dotor 
O liver, y o tra s  vezes a l a  Ig le s ia  de San Miguel. Y lo  que 
a  é s te  le  ensefíava ca s i comúnmente ess e l  ren d irse  a  l a  vo 
lun tad  de Dios tan to  a  lo  perm isivo como a lo  v o litiv o  por 
que a s s í  dixo lo  havía apprehendido e l l a  del dicho Dotor -  
O liver como también del lo  apprehendiÓ é s te , y lo  que éste  
ha entendido contiene dicha p roposición , es: Que se ha de- 
re n d ir  de modo n u es tra  voluntad a l a  voluntad de Dios que— 
aunque sea en cosa de pecado tan to  lo  adverso como lo  prós 
pero que se passe por e llo  precíssám ente porque Dios lo  ha 
ordenado, y s i  es malo p esa rle  de l a  ofensa de Dios por opo 
nerse a su d iv ina  voluntad, y amar aq u e lla  mesma voluntad- 
con que Dios ha perm itido que suceda e l  pecado: y en conse 
quencia de dicha D otrina se s igu ieron  lo s  e rro re s  que re fe  
r i r á  luego atendiendo a l  concepto y estim ación de l a  v i r 
tud  y perfección  de l a  dicha G ertrud is como es lo  sigu ien
t e .  r=

Primeramente que estando é s te  solo con dicha Ger 
t ru d is  en su casa acordándose de haver oydo que a un santo 
o san ta , o alma p e r fe ta  se le  conservavan la s  especies Sa
cram entales en e l  pecho de una comunión a o tra  por espacio 
de vein te  y quatro horas y és te  le  preguntó a l a  dicha Ger 
t ru d is  que cómo le  iv a  en respeto  desto a que respondió l a  
dicha G ertrudis que a e l la  también se le  conservavan la s  -  
especies Sacramentales y esto  desde e l  p rin c ip io  que empe
zó a frequen tar sacramentos que hecho e l  cómputo por é s te -  
y e l l a  que dixo s e r ía  como cosa de dos o t r e s  años y e l  nú
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mero que sacó de la s  formas que re c ib ió  se ría n  más de m il- 
o poco menos dando a entender l a  dicha G ertrudis que todas 
e l la s  la s  te n ía  conservadas en e l pecho y e s ta  p lá t ic a  pa- 
ssó como ha dicho estando lo s  dos so los en su casa por l a -  
Pasqua de Resurrección del año pasado sesen ta  y ocho y lúe 
go se empezó a d ivu lgar en tre  lo s  cómplices que ha r e f e r i 
do que son e l  dicho V icario de S. Miguel llamado Choza, Mo 
sén Joseph Navarro, V icenta G iberto , Luysa Choza, Angela -  
N ., Teresa N. y Jusepa Climent que son todos lo s  que concu 
r r ía n  y se hallavan  en casi todas la s  acciones que passaron 
en caáa de l a  G ertrud is y en l a  Ig le s ia  de S. Miguel, y se 
acuerda que también creyeron lo  re fe rid o  de la s  especies -  
Sacramentales una h i j a s t r a  de V icenta G iberto llamada Urso 
l a  y una c riad a  de l a  dicha G ertrud is llamada María y de -  
aquí se sigu ió  que é s te  creyendo lo  sobredicho hizo encen
der y aun e l  mismo fue e l primero que encendió una luz en- 
una antorchera con in ten c ió n  (aunque disim ulada por e s ta r -  
delan te de una Imagen de l a  Virgen) de venerar a C hristo -  
nuestro  Señor Sacramentado como creyendo que le  te n ía  siem 
pre en su pecho dicha G ertrudis en casa d e lla  y l a  dicha -  
G ertrudis aunque dió a entender a l  p rin c ip io  que no gusta- 
va de dicha lu z  pero és te  in s i s t ió  en que a rd iesse  juzgan
do también que aunque e l l a  se r e s i s t í a  pero con la s  in s tan  
c ia s  que és te  hizo vino bien en que se encendiesse l a  lu z -
y a s s í  se continuó después desde primeros de Mayo a s ta  l a -

/

V íspera del Corpus viéndolo lo s  sobredichos y sabiendo e l -  
mismo in ten to  porque é s te  se lo s  declaró  y todos davan a -  
entender que lo  c re ían  y sen tían  a s s í  aunque a l  p rin c ip io -  
causó alguna duda a alguno de lo s  sobredichos o todos y lo  
comán que éste  o l a  dicha G ertrudis o l a  dicha María c r ia 
da suya encendían l a  lámpara y é s te  gastava lo  más que po
d ía  en t r a e r  e l recado para l a  lámpara porque se continua
se l a  lu z  por l a  reverencia  de la s  especies Sacram entales. =
Y también con l a  misma in tención  y creencia  encendió é s te -  
delan te de l a  dicha G ertrudis incienso  y o lo res a dicho -  
f in ,  y esto  no sólo creyéndolo éste  sino diciéndolo a o tros 
para  que todos lo s  sobredichos creyessen lo  mismo haziendo 
éste  algunas demonstraciones en consequencia de lo  d icho .-
Y la s  personas son lo s  dhos. Mosén Remigio, Mn. Navarro, -
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Jusepa Climent muger moza, V icenta G iberto , Luysa Choza, An 
gela  N. y Teresa N. Y también sabe és te  que después lo  su
pieron U rsola h i j a s t r a  de dicha V icenta y María c riada  de
dicha G ertrudis que se lo s  dio a entender a s s í por parte  -  
deste como por lo s  demás sobredichos l a  dicha d i l ig e n c ia .-  
Y la s  demás acciones que és te  hizo fueron en besar la s  ma
nos a dicha G ertrudis y lo s  pechos a s s í  desnudos como cubier 
to s  y l a  cara  a s s í en ojos y boca, y a s s í mesmo con l a  -  
creencia  que és te  te n ía  de que se le  conservavan la s  espe
c ie s  Sacramentales en e l pecho a l a  dicha G ertrudis éste  se 
a rro d illa v a  ante e l l a  unas vezes so los y o tra s  vezes en pre 
sencia  de algunos de lo s  re fe rid o s  según le  parece a é s te -  
y se rían  algunas quatro o s.eys vezes poco más o menos reve 
renciándola como a Santa en cuya opinién l a  te n ía  y no se -  
acuerda de que d ixera  n i  palabras n i  h iz ie sse  accién de re  
l ig io s a  veneración más de e l in carse  de ro d i l la s  y desta -  
manera s o l ía  también b esa rla  como tie n e  dicho y aunque l a -  
dicha G ertrudis a l  tiempo de hazer l a s  sobredichas d ilig en  
c ia s  y demonstraciones dava m uestras de no g u sta r de llo  pe 
ro  después entendiendo que era  voluntad de Dios e l que lo -  
h iz iessen  gustava dello  y a s s í lo  dava a entender lo  qual- 
passé por dicho tiempo desde primeros de Mayo a s ta  e l d ía -  
del Corpus de ciho año.= Y también le  dixeron a éste  o e l -  
dicho V icario o l a  G ertrudis como e l dicho V icario Choza -  
le  havía dado a entender a Vicente L ligasa  marido de dicha 
G ertrud is, que l a  dicha G ertrudis llev av a  en su pecho y -  
conservava en su pecho la s  especies Sacram entales, y no sa  
be lo  que respondió dicho V icente s i  b ien  le  parece que lo  
devió de c re e r  y é s te  l a  besó l a  mano a dicha G ertrudis en 
una ocasión en p resencia  de dicho Vicente su marido y é l -  
no se ofendió dello* Y sabe también que en algunas ocasio
nes encendieron l a  lámpara por respeto  de e s ta r  presente -  
l a  dicha G ertrudis en casa del dicho V icario Choza y de l a  
dicha V icenta siendo esto  de d ía  por l a  mañana y por l a  -  
ta rd e , y algunas vezes le  dió a éste  e l  dicho V icario diñe, 
ros para que éste  cuydase de que se conservase encendida -  
l a  lámpara en casa de dicha G ertrud is .

Ytem dec lara  que en dicho tiempo és te  estava con 
t a l  ignorancia  y ceguedad que tuvo y creyó por c ie r to  que-
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l a  d ich a  G e r tru d is  t e n í a  f a c u l ta d  de Dios p a ra  d isp e n sa r  -  
a s s í  en l a s  Leyes de l a  S an ta  Madre I g l e s i a  como en l a  Ley 
de Dios y e s to  lo  dixo y p ersu ad id  s e r  a s s í  como son a  l a s  
d ich as  Angela N. Ju sep a , V ice n ta , y Luysa, y juzga  que tam 
b ié n  lo  d i r í a  a lo s  d ichos Navarro y V ic a rio  y lo s  m otivos 
que é s te  tuvo p a ra  d ic h a  c re e n c ia  fu e ro n  e l  e s t a r  p e rsu a d í 
do que d ic h a  G e r tru d is  e ra  muy S an ta  y de que t e n ía  pene
t r a c ió n  de e s p í r i t u s ,  e s to  es que s a b ía  y co n o c ía  l a s  in 
te n c io n e s  y cosas o c u l ta s  en lo s  corazones de lo s  o t r o s ,  y 
e s to  e l l a  mesma se  lo  d ió  a  en ten d e r a  é s te  y tam bién p o r
que l a  d ic h a  G e r tru d is  l e  dixo a é s te  según l e  p arece  que- 
t e n ía  d ich a  f a c u l ta d  de d isp e n sa r  en d ich as  le y e s  y que co 
n o c ía  lo s  i n t e r i o r e s  y en p rueva de dicho conocim iento y -  
c re e n c ia  l e  suced ió  a é s te  que l e  re v e ló  a lgunas vezea co
sa s  i n t e r i o r e s  que pasavan con é s te  a  s o la s  a s s í  e x te rn a s -  
corno in te r n a s  e s to  es  de malos pensam ientos deshonestos -  
con e l l a  mesma y tam bién de s i  e s ta v a  q u ie to  o no e s ta v a  -  
q u ie to  é s te  en l a  o ra c ió n , y e s tá  tam bién que l a s  so b re d i
chas p erso n as  c r e ía n  lo  mismo de que p o d ía  d isp e n sa r  y co
n o c ía  lo s  i n t e r i o r e s ,  y é s te  e s ta v a  ta n  c i e r to  y p e rsu a d i
do de que l a  d ich a  G e r tru d is  t e n ía  l a  d ic h a  f a c u l ta d  de -  
Dios p a ra  d is p e n s a r  en d ich as le y e s  que s i  e l l a  l e  h u v ie ra  
d icho a lg u n a  co sa  que h iz ie s s e  c o n tra  a lgún  p recep to  e c c le  
s i á s t i c o  o de lo s  mandamientos de l a  Ley de Dios lo  huv ie
r a  hecho s in  esc rú p u lo  de en ten d er que e r ra b a : Y en e s te  -  
mesmo s e n tid o  y conform idad d e c la ra  de c re e n c ia  que supo -  
é s te  que d ic h a  G e r tru d is  h av ía  dicho que se a t r e v ía  a  to — 
mar se una form a consagrada d e l globo y com ulgarse a  s i  y -  
é s te  no tuvo re p a ro  en e s to  a n te s  b ie n  dixo é s te  que comul 
g a r ía  de su  mano y lo  deseó mucho y más dixo é s te  que no -  
r e p a r a r í a  en e l lo  aunque h u v ie sse  mucha g en te ; y tam bién -  
d ixo  é s te  en p re s e n c ia  de alguno o algunos de lo s  so b red i
chos que no se acu erd a  con d is t in c ió n  qu ien  fu e sse n , que -  
s i  d ich a  G e r tru d is  l e  com ulgasse a  é s te  sacándose p a r te  de 
l a s  e s p e c ie s  S acram en ta les que c r e í a  t e n ía  en su pecho ven 
d r í a  muy b ie n  en e l lo  y é s te  se lo  negó a lg u n as vezes y no 
se  acu erd a  s i  lo  d ix e sse  en p re s e n c ia  de a lg u n a  o t r a  p erso  
na y tam bién e s ta v a  é s te  ta n  s a t is fe c h o  de l a  f a c u l ta d  de
d ic h a  G e r tru d is  que no r e p a r a r ía  com ulgar de su mano aunque
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no e s tu v ie s s e  ayuno creyendo que s i  e l l a  l e  dava l a  comunión 
no h a v ía  que te n e r  e sc rú p u lo , y se acuerda  tam bién que é s te  
dixo d e la n te  de lo s  so b red ich o s  Navarro o Choza que s i  é s 
te  fu e sse  S acerdo te  y d ich a  G e rtru d is  l e  d ie s se  l i c e n c ia  -  
d i r í a  m isa  en su p ro p ia  c a sa  d e l la  y que tam bién l a  o y r ía -  
é s te  aun en tiem po de en tred icho#

Ytem en d ich a  conform idad y c re e n c ia  é s te  ha d i
cho que se  p o d ía  comer carne  en V iernes y que l a  com ería -  
s i  l a  d ich a  G e r tru d is  se  lo  mandasse y que d e l mismo s a l i e  
sse  é s te  a  m a ta r  a quien e l l a  q u is ie s s e  en tend iendo  y c r e -  
yebdo que e l l a  t e n ía  poder de Dios p a ra  d isp e n sa r  y que -  
a s s í  no s e r í a  pecado, lo  q u a l dixo en p re s e n c ia  de l a  d ich a  
G e r tru d is  de Mosén Choza V ica rio  y f ra y  F ran c isco  de Valen 
c i a  Capuchino Hermano de l a  d ich a  G e rtru d is  co n s in tie n d o  -  
en e l lo  s i  b ie n  e l  d icho f ra y  F ran c isco  es tu v o  como suspen 
so s in  d e c la r a r  su in te n c ió n  aunque é s te  se  in c l in a  a  que- 
no d ió  c r é d i to  a  e l lo  porque tampoco s e n t í a  b ie n  a  lo  que- 
l l e v a  dicho en razó n  de l a  lám para y o t r a s  co sas  que l e  d i  
xeron  de l a s  que l l e v a  d ich as  y e l  c r é d i to  que é s te  d ió  a -  
e s ta s  co sas  fu e  p o r en ten d e r que l a  d ic h a  G e r tru d is  t e n ía -  
lu z  e s p e c ia l  como d isp e n sac ió n  de Dios p a ra  pod erlo  h a z e r -  
y d isp en sar#

Y a s s í  mesmo d e c la ra  en con firm ac ión  de d ich a  su 
c re e n c ia  que tam bién ha te n id o  y c re íd o , y afirm ado que -  
lo s  tocam ien to s y a c to s  c a m a le s  y q u a lq u ie r  cosa  deshones 
t a  obrada con d ich a  G e r tru d is  s i  e l l a  lo  c o n s in t ie s s e ,  o -  
lo  mandasse a s s í  con é s te  como con q u a lq u ie ra  o t r a  p erso n a  
no s e r ía n  pecado a n te s  b ie n  s e n t í a  é s te  que s e r í a  p e r fe c — 
c ió n , y e l  no h a z e r lo  s e r í a  pecado y en d ic h a  conform idad- 
y con d ic h a  c re e n c ia  lo  execu tó  é s te  con d ic h a  G e rtru d is  -  
co n o c ién d o la  cam alm en te  que s e r ía n  lo s  a c to s  c a m a le s  de
có p u la  más de t r i n t a  y lo s  ó scu lo s  y t a c to s  d eshonesto s -  
con l a  d ic h a  G e r tru d is  ta n to s  que no se  acu erd a  y de d ich as 
có p u las  que é s te  tuvo con l a  d ich a  G e r tru d is  fu e ro n  dos de 
e l l a s  en lu g a r  sagrado e s to  es en l a  c a p i l l a  de l a  Comunión 
de l a  P a r ro c h ia  de San M iguel y en e l  mismo p u esto  de d ich a  
C a p il la  tuvo ó scu lo s  y ta c to s  d eshonesto s é s te  con l a  d ich a  
G e r tru d is  muchas vezes pero  l a  d ich a  G e r tru d is  en d ichos -
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t a c to s  no t e n ía  d is p l ic e n c ia  n i  en l a s  có p a la s  a n te s  b ie n -  
l a  d ich a  G e r tru d is  dava a  en te n d e r  que e ra  b ie n  hecho y que 
e ra  l í c i t o  y medio p a ra  a lc a n z a r  l a  p e r fe c c ió n  ta n to  en -  
e l l a  como en lo s  que con e l l a  tu v ie s s e n  có p u la  y ta c to s  -  
c a m a le s  de todos lo s  so b red ich o s  a s s í  hombres como mugeres 
que é s te  ha  nombrado excepto  e l  r e l ig io s o  heraano de d ich a  
G e rtru d is  y s ie n te  tam bién é s te  que l a  mesma p a r id a d  y en - 
e l  mismo s e n tid o  lo  dava a  en ten d e r aunque no lo  d eo la rav a  
l a  d ic h a  G e r tru d is  s e r í a  con q u a lq u ie ra  o tro  hombre o mu— 
g e r  d e l mundo que con e l l a  tu v ie s s e  có p u la  o ta c to s  cam a
l e s  como fu e sse n  p erso n as  que s ig u ie s s e n  e l  rumbo que e l l a  
s e g u ía  en lo s  e x e rc ic io s  y documentos de v i r tu d  y p e rfe c c ió n  
enseñava y en ta n to  grado te n ía n  é s te  y d ic h a  G e rtru d is  -  
p o r p e r fe c c ió n  l a s  d ich as  có p u las c a m a le s  que c r e ía n  ambos 
que con d ich as  có p u las  se  sacava  alma de P u rg a to r io ,  y n o - 
sabe de c i e r to  é s te  s i  b ie n  l e  p a rece  c r e ib le  que alguno de 
d ichos cóm plices te n g a  n o t i c i a  de e s ta  c re e n c ia  to c a n te  a -  
d ich as  aligas y en quanto a lo s  d ichos ó scu lo s  y ta c to s  des 
h o n es to s  no se re c a ta v a n  a s s í  é s te  como lo s  demás cóm pli— 
ces que lo s  te n ía n  con d ich a  G e r tru d is  de que unos y o tro s  
se v ie s s e n  a s s í  hombres como mugeres porque é s te  y todos -  
lo s  demás c r e ía n  que no e ra  pecado te n e r  d ichos ó scu lo s  y -  
ta c to s  con l a  d ic h a  G e r tru d is  y a s s í  todos lo s  so b red ichos 
hombres y m ugeres cóm plices h az ían  y te n ía n  lo s  d ichos ós
c u lo s  y t a c to s  con l a  d ich a  G e r tru d is , pero  en quanto a  -  
l a s  có p u las  c a m a le s  que é s te  tuvo con d ich a  G e r tru d is  siem 
p re  fu e ro n  en p a r te  r e t i r a d a  s in o  fu e ro n  t r e s  vezes en p re  
s e n c ia  de l a  d ic h a  Ju sep a  C lim ent y e l  h az e r  y te n e r  d ich as 
cópu las en p re s e n c ia  de l a  d ich a  Ju sep a  fue porque ya e s ta  
va  a d v e r t id a  de é s te  que d ich as  cópu las no e ran  pecado y -  
s i  b ie n  d ic h a  Ju sep a  l a  p rim era  vez que a s i s t i ó  a  e l l a s  -  
d ió  a  e n te n d e r  y dixo que h a v ía  te n id o  se n tim ie n to  y p ena- 
de h a l l a r s e  p re s e n te  a l  sob red icho  ac to  c a m a l  e s to  es des 
p la c ié n d o la  d icho  ac to  c a m a l  pero  l a s  o t r a s  dos vezes -  
c ree  é s te  que tuvo  d is p l ic e n c ia  l a  d ich a  Ju sep a  aunque -  
c r e í a  tam bién que no e ra n  pecado d ichos a c to s  y c ó p u la s , y 
en d ich a  conform idad tuvo l a  d ich a  Ju se p a  ta c to s  deshones
to s  y ó sc u lo s  con l a  d ic h a  G e r tru d is  en l a s  verendas en -
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p re s e n c ia  d e s te .  Y tam bién d e c la ra  que lo s  d ichos Mosén -  
Choza y Mosén Navarro tu v ie ro n  có p u las con l a  d ic h a  G ertru  
d is  y c re e  é s te  que lo  h az ían  creyendo tam bién como é s te  -  
que no e ran  pecado y l a s  r e s i s t i e r o n  muchas vezes aunque -
con más r e c a to  que é s te  pero  después e n tre  é s te  y lo s  so 
b red ic h o s  se h ab lav a  s in  rep a ro  n i  empacho de d ich as  cópu
l a s  que h av ían  te n id o  con d ich a  G e r tru d is ,  y é s te  s ig u ie n 
do e l  mismo dictam en y c re e n c ia  d ió  a  e n ten d e r lo  mismo a -  
to d as d ich as  mugeres que ha nombrado d ic ié n d o la s  que s i  l a  
d ich a  G e r tru d is  d ix e sse  que tam bién é s te  tu v ie s s e  cópu la  -  
con e l l a s  é s te  l a  t e n d r ía  s in  pecado y se acu erd a  que de -
l a s  d ichas mugeres l a s  d ich as  Angela y Ju sep a  e s tav a n  r e 
s u e l ta s  a  e x e c u ta r  d ich as  có p u las con é s te  o con q u a lq u ie r  
o tro  que l a  d ich a  G e rtru d is  lo  mandara de lo s  d ichos Choza 
y N avarro p ero  no se  executó  porque no lo  mandó d ich a  Ger
t r u d i s .

Ytem d e c la ra  que haviendo oydo é s te  d e z ir  a l  d i 
cho Mosén Choza que l a  d ich a  G e rtru d is  h a v ía  d icho  que ha
v ía  e l l a  s e n tid o  en s i  e l  gozo que s in t i ó  l a  Madre de Dios 
a l  e n c a m a rse  su  h i j o ,  é s te  lo  creyó y d ió  a  en ten d e r  que- 
lo  c r e í a  a l  d icho Mósén Choza y a l a  d ich a  G e r tru d is  y l a -  
d ic h a  G e r tru d is  no d e s in t ió  d e l lo  lo  q u a l passó  en p resen 
c i a  de só lo s  lo s  d ichos y no sabe que a lg u n a  o t r a  p erso n a - 
lo  aya oydo n i  creydo y e s to  pasó po r e l  mismo tiempo r e f e  
r id o .

Y a s s í  mesmo en consequencia  de d ich a  c re e n c ia  -  
d e s te  d e c la r a  que ha d icho que s i  é s te  l le g a s s e  a  s e r  con
f e s o r  no r e p a r a r í a  e l  r e v e l a r l a  e l  s i g i l o  de l a  c o n fe s ió n -  
porque no lo  te n d r ía  p o r pecado no o b s ta n te  que fu e sse  con 
fe s ió n  sac ram e n ta l de q u a lq u ie r  p e rso n a  y e s to  se  lo  d ix o -  
a  l a  d ich a  G e r tru d is ,  y no se  acuerda  que lo  hay dicho a  -  
o tro  y e s to  p o r l a  mesma razón  que t ie n e  d icho de t e n e r la -  
p o r ta n  S a n ta .

Y tam bién d e c la ra  que é s te  ha te n id o  t a l  concep
to  de l a  S an tid ad  de d ich a  G e rtru d is  que creyó  é s te  y dixo 
que p a r e c ía  h a v ía  Dios d ep o sitad o  y vac iad o  en e l l a  su om
n ip o te n c ia  y que a s s í  p o d ía  h a z e r  que q u a lq u ie r  co sa  fu e sse  
l í c i t a  aunque de s i  fu e sse  pecado de l a  m anera que Dios pue 
de d is p e n s a r  que uno mate a  o tro  hombre, y que a s s í  e l l a  -
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porque é s te  e n te n d ía  que l a  d ich a  G e r tru d is  t e n ía  com issión  
de Dios u n iv e r s a l  p a ra  c o n seg u ir  y mandar q u a lq u ie r  cosa  -  
haziendo l í c i t o  lo  que e r a  pecado y en com probación de es
to  dixo l a  d ich a  G e r tru d is  a  é s te  y l e  p a rece  tam bién a  d i 
cho Choza que h iz ie s e n  cu en ta  que Dios h a v ía  c r ia d o  o tro  -  
Dios en l a  t i e r r a  d ic ié n d o la  p o r s i  misma y de e s to  no s e -
acuerda  ten g an  n o t i c i a  o t r a s  personas aunque l e  p arece  que
puede s e r  l a  tengan  alguno de lo s  so b red ich o s  porque s o l ia n

♦  '  ■ . . .

com unicar unos con o tro s  l a s  cosas que pasavan  y d e z ía  l a -
d ich a  G e r t r u d is .= Y p o r e l  mismo tiem po se acuerda  é s te  que 
dixo que l a  d ich a  G e r tru d is  y e l  Dr. Joan  B ta . O liv e r  bene 
f ic ia d o  en l a  I g l e s i a  de S. M iguel e ran  dos co lim as de l a -  
I g l e s i a  en qu ien  e s t r ib a v a  to d a  l a  I g l e s i a  y que e ran  l a s -  
más S an tas y p e r f e c ta s  de l a  I g l e s i a  lo  q u a l dixo é s te  en - 
p re s e n c ia  de l a  d ich a  G e rtru d is  y d icho V ica rio  Choza según 
le  p arece  lo  q u a l creyó  de d ich a  G e rtru d is  p o r l a s  razo n es 
que t ie n e  d ic h a s  y d e l d icho Dr. O liv e r  porque en e l  tiem 
po que l l e v a  d ich o , l a  d ich a  G e r tru d is ,  y é s te  acud ían  a  -  
su  c a s a , h ab lav a  de cosas de e s p í r i t u  a ltam en te  y m a n ife s-  
ta v a  que t e n í a  p e n e tra c ió n  d e 'e s p í r i t u s  dándole a  en ten d er 
en que s o l í a  d e z i r le  a  l a  d ich a  G e r tru d is  a lgunas co sas  r e  
v e lá n d o se la s  l a s  q u a le s  l a  d ic h a  G e r tru d is  t e n ía  in  co rd e -  
y e s to  no só lo  en p re s e n c ia  d e l l a  s in o  quando e s ta v a  e l l a -  
au sen te  y a s s í  mesmo en p re s e n c ia  d e s te  re v e ló  tam bién a  o 
t r a s  p e rso n as  (que d e c la ra rá )  s e c re to s  o c u lto s  que te n ía n -  
en su coraqón a s in tie n d o  e l l a s  en que e r a  verdad  l e s  p a s a -  
va  lo  que é l  l e s  d e sc u b ría  y re v e la v a  s i  b ie n  e s p e c í f ic a — 
mente no se  acu erd a  que eran  l a s  co sas pero  p a ré c e le  que -  
e ran  cosas to c a n te s  a l  camino de l a  p e r fe c c ió n  y de apego- 
de to d as  l a s  cosas que no son Dios y l a s  p e rso n as  que ao ra  
se acu erd a  con qu ien  pasavan l a s  d ich as  re v e la c io n e s  son -  
una muger llam ada Ig n a c ia  v iu d a  de un B o tic a r io  llam ado Pa 
la u  que v iv ía  d e la n te  de l a  Merced y a o ra  v iv e  e n fre n te  l a  
p u e r ta  mesma de l a  I g l e s i a  de S. Andrés y o t r a  R e lig io s a  -  
llam ada Sor S ir e n ia  d e l Convento de S. T ec la  y una B eata  -  
llam ada Ana M aría , que en tien d e  é s te  v iv e  a o ra  en N ovelda- 
y una ..muger llam ada V icen ta  P e re l ló  que v iv e  en c a sa  d e l -  
Dr. O liv e r  e l  q u a l v iv e  a  l a s  e sp a ld a s  de l a  c a sa  de Dn. -  
G inés de P e r e l ló s  y o t r a s  p erso n as que en acordándose d e c ía
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r a r á  y d ich as  p lá t i c a s  su ced ie ro n  en d icho Convento de San 
t a  T ec la  donde h a v ía  o t r a s  r e l ig io s a s  p re s e n te s  llam adas -  
l a  una Sor C oncordia y l a  o t r a  Sor L au ra , y é s te ,  y l a s  de 
más p l á t i c a s  fu ero n  siem pre en ca sa  d e l dicho Dr. O l iv e r ,-  
y o tr a s  de l a s  rasiones p o r te n e r le  ta n  Santo a  dicho Dr. -  
O liv e r  es porque e l  mismo D r. O liv e r  l e  con té  a  é s te  que -  
una p erso n a  no se  acuerda  s i  se  l a  nombró l e  h a v ía  dicho a l  
d icho  Dr. O liv e r  que siendo  e l  dicho Dr. O liv e r  V ica rio  de 
A lfa fa r  estando  un d ía  p red icando  en l a  I g l e s i a  v ie ro n  que 
de una Imagen de n r a .  Señora que e s ta v a  en e l  a l t a r  mayor- 
s a l í a  de su f r e n te  un rayo de lu z  de l a  f r e n te  de d ich a  -  
Imagen y dava en e l  r o s t r o  d e l  dicho Dr. O liv e r ,  y que tam 
b ié n  l e  d ixo  a  é s te  en d ich a  o casió n  dicho Dr. O liv e r  que- 
h a v ía  un hombre en dicho lu g a r  de A lf a f a r  de no buena v id a  
e l  qua l haviendo oydo lo  sobred icho  no lo  qu iso  c r e e r  y -  
que yendo un d ía  a  l a  I g l e s i a  estando  tam bién pred icando  e l  
d icho Dr. O liv e r  v ió  e l  d icho re sp la n d o r  y lu z  que s a l í a  -  
de d ic h a  Imagen y l le g a v a  a l  d icho Dr. O liv e r  con que e l  -  
d icho hombre se h av ía  compungido y se acu erd a  que quando -  
l e  con tó  e s to  e l  dicho Dr. O liv e r  e s ta v a n  o t r a s  personas -  
pero  no se  acu erd a  de sus nombres só lo  l e  p arece  que e s tu 
vo p re s e n te  a l  o y rlo  r e f e r i r  a l  dicho Dr. O liv e r  un C lé r i 
go d e l  C oleg io  llam ado Mosén Joachim F alom ir y tam bién l e -  
d ixo a  é s te  e l  dicho Dr. O liv e r  h ab rá  como cosa  de dos -  
años poco más o menos estando  lo s  dos so lo s  que e l  t e n ía  -  
p e n e tra c ió n  de e s p í r i t u s  e s to  es que co n o c ía  lo s  i n t e r i o r e s  
de o t r a s  p e rso n a s , y tam bién l e  ha te n id o  é s te  a  d icho Do
t o r  O liv e r  p o r p e rso n a  muy S an ta  a s s í  porque to d as  l a s  r a 
zones se  encaminavan a  t o t a l  desnudez de todo lo  que no es 
Dios p a ra  d a rse  todo a  Dios y amar so lo  a  Dios como tam bién 
p o r h a v e r le  contado a é s te  e l  mismo D otor O liv e r  que pade
c í a  d i f e r e n te s  achaques, y ta n  g raves que dixo que só lo  se  
s a b r ía  en e l  d ía  d e l J u iz io  lo  que p a d e z ía , y tam bién l e  -  
con tó  a  é s te  que e l  d ía  que dixo l a  p rim era  m isa  en l a  -  
I g l e s i a  de S. M iguel a l  tiem po que s a l í a  de l a  S a c r i s t í a  -  
p a ra  c a n ta r la  hav ían  s a lid o  unos án g e les  d e la n te  d e l con -  
in c e n s a r io s  y fu e ro n  incensando l a  I g l e s i a  y que fue  ta n ta  
l a  f r a g a n c ia  d e l o lo r  que en l a  vezindad  se  s i n t i ó ,  y s in -  
v e r lo  d ix e ro n  en l a  vezindad  e s te  o lo r  es que e l  Dr. O liv e r
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sa le  a d e z ir  l a  misa y esto  dicho Dr. O liver que lo  havía- 
v is to  una persona que estava en dicha Ig le s ia  que no nombró 
y no le  dixo a é s te  que é l  mesmo lo  huviesse v is to  o no y - 
también se confirma en l a  creencia  que ha tenido y tien e  -  
de l a  grande Santidad de dicho Dr. O liver, y que es colima 
de l a  I g le s ia  porque és te  le  fca oydo d ez ir  a l  dicho Dr. -  
O liver de lan te  de o tra s  personas cuyos nombres aora no se -  
acuerda que haviendo celebrado é l en lo s  d ías de l a  Ascen
sión  m isa segtfn le  parece de lo s  años 1666. y 67. detenido 
se en dicha ce leb ración  desde la s  doze a l a  una de medio -  
d ía  no havía  sen tido  dolor n i accidente alguno de quantos- 
contínuamente le  fa tig a n  y s ien te  de manera que estava co
mo s i  no tu v ie sse  accidente y achaque alguno y que lo  mis
mo le  sucede (de h a lla rse  l ib r e  de todos achaques) siempre 
que ce leb ra  misa y esto  le  parece a éste  lo  saben V icenta- 
P e re lló  y dicho Mosén Joachim Falom ir, y o tros que aora no 
se acuerda y para más declaración  del dicho concepto, que- 
ha dicho hizo de l a  Santidad del Dr. O liver dec la ra  que -  
aunque es verdad de lo s  fundamentos re fe rid o s  pero algunos 
d e llo s  passaron an tes que h iz ie sse  dicho concepto del dicho 
Dr. O liver y o tro s  después pero todo verdad.

Y tem  d e c l a r a  q u e  a s s í  mesmo c r e y ó  é s t e  y  d ix o  que  
d a n d o  a  d i c h a  G e r t r u d i s  l a  l i m o s n a  d e  l a s  m i s a s  a u n q u e  n o -  
s e  d i x e s s e n  s e r í a n  d e l  m ism o s u f r a g i o  a  l a s  a lm a s  y  e n  c o n  

f i l m a c i ó n  d e s t a  c r e e n c i a  l e  d ió  é s t e  l a  l i m o s n a  de  d i e s  m i 

s a s  y  d i c h a  G e r t r u d i s  l a  a c d e p tó  d e  o t r a  p e r s o n a  l i m o s n a s -  
d e  m is a s  l a  d i c h a  G e r t r u d i s  y  l a s  p e r s o n a s  a  q u i e n  é s t e  l o  
d ix o  a u n q u e  e s p e c í f i c a m e n t e  n o  s a b e  q u a l e s  s o n  d e  l o s  cóm
p l i c e s  p e r o  s a b e  q u e  f u e r o n  d e l l o s  y  l e  p a r e c e  q u e  e l  u n o -  
d e l l o s  e r a  e l  d i c h o  C h o z a  y  ta m b ié n  s a b e  q u e  e l  d ic h o  V ic a  
r i o  C h o z a  l e  d i ó  a l g u n a s  l im o s n a s  y  j u z g a  q u e  s e r í a  c o n  l a  
m esm a c r e e n c i a  q u e  é s t e  y  q u e  c o n  e s s o  c o n s e g u í a n  l a s  a lm a s  

t a n t o  s u f r a g i o  como s i  f u e s s e n  d i c h a s  p o r  u n  S a c e r d o t e ,  y -  
l e  p a r e c e  s e g d n  é n t e  e n t i e n d e  q u e  e l  d ic h o  V i c a r i o  p o d r á  -  
d e z i r  l o  q u e  c o n  é l  h a  p a s s a d o ,  y  d e c l a r a  q u e  e l  m o t iv o  que  
é s t e  t u v o  p a r a  c r e e r  l o  s o b r e d i c h o  a  m ás de l o  q u e  t i e n e  -  
y a  d e c l a r a d o  f u e  e l  q u e  h a v i é n d o s e l o  é s t e  p r e g u n ta d o  a  l a -  

d i c h a  G e r t r u d i s  e l l a  c o n v in o  e n  e l l o  y  d ix o  q u e  s í  e n  r a z ó n  
d e  q u e  t e n í a n  d ic h o  m é r i t o  s ó l o  c o n  a c c e p t a r  e l l a  l a  l im o s



834

na aunque no se celebrassen  la s  m isas.
Ytem dec la ra  que comparando a l a  Dicha G ertrudis 

e l dicho V icario , y aventajándola en p resencia  deste y de
dicha G ertrudis a lo s coros de los Angeles y a alguno o a l  
gunos Santos é s te  lo  tuvo por verdad y todo le  parecié  fá 
c i l  de c re e r  viendo que n i lo s  Santos n i  lo s  Angeles no ha 
vían tenido poder para d ispensar en e l  poder de Dios y e l -  
de l a  Ig le s ia  y que l a  dicha G ertrudis l e  te n ía  con o tro s - 
dones de p en e tra r e s p ír i tu s  y saber a donde ivan la s  almas 
de lo s  d ifun tos que en fe  de esto  se lo  preguntava és te  a - 
l a  dicha G ertrud is , y e l l a  l e  respondía que e ra  verdad que 
te n ía  dicho poder de Dios y lo s  dones de p en e tra r e s p ír i tu s  
y saber adonde ivan la s  almas de lo s  d ifun tos y e s tá  c ie r 
to  que en una ocasién dixo l a  dicha G ertrud is a é s te  de una 
alma de un criado que murié en casa deste que sab ía  estava 
en v ía  de salvación y esto  lo  dixo porque é s te  se lo  pre— 
guntó a e l l a  y no se acuerda que huviesse persona más que- 
éste  y dicha G ertrudis quando passó esto  y e l  motivo de ha 
ver creído és te  lo  sobredicho es por la s  mesmas razones -  
que ya tie n e  declaradas.

Y a s s í  mesmo dize que éste  se tie n e  por más cu l
pable que todos lo s  que ha nombrado pues en muchas cosas -  
ha sido éste  e l  promotor y e l  que le s  introduxo a lo s  sobre 
dichos, a lo s  re fe rid o s  e rro re s  y entiende que sino fu e ra - 
por la s  in s ta n c ia s  deste muchos de dichos e rro res  no lo s  -  
huvieran creído n i seguido la s  dichas personas cóm plices,-  
intimamente buelve a d ez ir  por descargo de su conciencia ,-  
y d ec la ra r l a  verdad que siempre estuvo persuadido és te  -  
que en la s  cosas sobredichas de dichos sus e rro re s  no con- 

v trav en ía  a n u estra  Santa Pe C ató lica  n i a n u estra  Santa Ma 
dre Ig le s ia  C ató lica  Romana n i a l a  voluntad de Dios antes 
bien entendía s e r  lo  sobredicho m érito y perfecc ión , goVer 
nándose por e l  e s p í r i tu  de dicha G ertrud is a quien éste  te  
n ía  por M aestra, y te n ía  rendida su voluntad pareciéndole- 
a lto  camino e l  del dicho rendim iento. De todo lo  qual y de 
lo  que más se acordare, y d ec la ra rá  pide con humildad, con 
rendim iento, y desengaño, m iserico rd ia  protestando v iv i r  -  
y m orir en l a  Santa Pe C athó lica .

Pregdo. s i  sab ía  que para dar c réd ito  a la s  reve



83 5

lac iones privadas en m aterias de e s p ír i tu  es necesario  que 
primero ayan sido examinadas, y aprovadas por aquellos a — 
quien toca legítimamente e l  examen y declaración  d e lla s .

Dixo que és te  no sab ía  que fuesse necesario  para 
c re e r  la s  revelaciones por verdaderas que fuessen aprovadas 
por persona alguna superio r que d e lla s  h iz ie sse  examen l e 
gítimo y con esto  creyó como tien e  confesado la s  re v e la d o  
nes de l a  d icha .G ertrud is .

Pregdo. s i  sab ía  que lo s  actos impúdicos y vené
reos son pecado m ortal y que l a  Santa Ig le s ia  C athólica Ro 
mana reg ida  por e l e s p ír i tu  Santo tie n e  y enseña por d o tr i  
na C athó lica, y l a  c o n tra r ia  por h e ré tic a  que toda fo rn ica  
ción fu e ra  del uso del Santo Matrimonio es i l í c i t a  y que -  
contiene en s í  in tr ín s e c a  m alic ia  de pecado m ortal y que -  
con una muger casada tie n e  o tro  c ircu n s tan c ia  agravante de 
ad u lte rio  reprovado por drecho divino y n a tu ra l.

Dixo que lo  c re ía  y sab ía  en l a  mesma foima que- 
contiene l a  pregunta respecto  de todos lo s  hombres y muge- 
re s  pero respecto  de l a  dicha^G ertrudis no lo  tuvo por pe
cado conocerla camalm ente n i  tampoco s i  fuesse de su orden 
y mandato con qualqu ier o tra  muger por l a  razón que t ie n e -  
dicha de que creyó te n ía  fa cu lta d  de Dios para d ispensar -  
en todos lo s  preceptos d iv inos.

Pregdo. s i  en e l tiempo que duró e s ta  comunicación 
y t ra to s  to rpes con dicha G ertrud is se confesó sacram ental 
mente de todo lo  que l le v a  dicho o en p a r te , y que le  acón 
se jó a l  Confesor y s i  lo  ha comunicado a o tra  persona y -  
que le  ha dicho sobre e l lo .

Dixo que éste  se confesó siempre ca s i todos Io s -  
d ías con e l  dicho V icario Choza, y como és te  no hizo escrú 
pulo alguno de la s  sobredichas cosas que pasaron con dicha 
G ertrud is nunca se acusó de llo  n i tampoco con e l  Retor de
dicha P arroch ia  con quien alguna vez se confesó n i tampoco 
é s te  comunicó la s  sobredichas cosas a ninguna persona s a l
vo en tre  lo s  dichos cómplices a s ta  que como ya tien e  decía 
rado acudió a l  Dr. O liver y después a l  Arcediano B alleO ter 
lo s  quales le  afearon la s  sobredichas cosas dándolas por -  
m alas, y e l  dicho Arcediano le  dió a entender era  cosa que 
tocava a l  Santo Oficio y juntamente le  p id ió  éste  a dicho-
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Arcediano v in iesse  a éste  Tribunal a dar cuenta de lo s  so
bredicho en nombre deste y le  parece que vino para p ed ir -  
también m iserico rd ia  por é s te  y en todo ha dicho l a  verdad 
por e l Juramento que ha p restado . Leyósele y perseveré en*- 
cargÓsele e l  secre to  prometiólo y lo  film ó .= El Dr. Joseph 
Torres^* Ante mi Vicente del Olmo.e

Sacado de l a  mano de te s t if ic a c io n e s  donde queda 
su o r ig in a l a l  f o l .  96. con e l  qual concuerda.

Vicente del Olmo.

En e l Santo O ficio de l a  Inqu isic ión  de Valencia 
a cinco d ías del mes de setiem bre del m il se isc ien to s  se— 
te n ta  y quatro afíos estando en su audiencia de l a  ta rde  e l 
S r. Inqu is id o r Licenciado Don Hermenegildo Ximénez Navarro 
por su mandato vino a e l l a  de la s  cá rce les  sec re ta s  e l  d i
cho

Dr. Joseph Torres p re sb íte ro  e l qual estando pre 
sentes por honestas y re lig io s a s  personas Mosén Pedro Joan 
Garrigues y Dr. Pablo F uste r p re sb íte ro  n o ta rio  deste San
to  O fic io , fue recevido juramento, mori sac e rd o ta li en l a -  
forma del drecho'.. so cargo del qual prometió d ec ir  verdad.

Pregdo. s i  se acuerda aver depuesto alguna cosa- 
ante algún Juez con tra  alguna persona sobre cosas tocantes 
a l a  fe .

Dixo que se acordava aver dicho su dicho en este  
Santo O ficio con tra  Mo. Remigio Choza, Mo. Joseph Navarro, 
Jusepa Climent, G ertrudis Tosca e l Dr. Juan B au tis ta  O li— 
v er, y o tros cómplices y r e f i r ió  en su stan c ia  lo  en é l  con 
tenido y p id ió  se le  leyese .

Fuele dicho que e l  Promotor F isc a l deste Santo -  
O ficio le  p resen ta  por te s tig o  en p lenario  ju ic io  con tra  -  
Mo. Choza, Mo. Navarro, Jusepa Climent, y con tra  lo s  demás 
ad perpetuara r e i  memoriam que es té  aten to  y se le  le e rá  su 
deposición y s i  en e l l a  tu v iesse  que a l t e r a r  o añadir o en 
mendar lo  aga de manera que en todo diga l a  verdad y en -  
e l la  se afiim e y ra tif iq u e  porque lo  que aora dixere para
r á  por ju ic io  a la s  dichas personas con tra  quien se r a t i f i  
ca; y luego se le  leyó todo su dicho de verbo ad verbum, y
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haviendo dicho lo  av ía  oído y entendido, dixo que aquello - 
e ra  su dicho y é l lo  av ía  dicho según se le  av ía  leydo y -  
estava bien e sc r ito  y no te n ía  que a l t e r a r  añad ir n i enmen 
dar porque como estava e sc r ito  e ra  l a  verdad y en e llo  se - 
afiim ava y afirmé r a t i f ic a v a  y r a t i f ic ó  y siendo necesario  
lo  dice de nuevo con tra  lo s  susodichos no por odio sino -  
descargo de su conciencia y lo  firmó 
Amonestado fue mandado bo lver a su c á rc e l.

Dr. Joseph Torres Presb.

Ante mi

Ldo. D. Francisco Fernández de M arm arillo".

(A.H.N., In q u is ic ió n , lega.jo 529^ núm. 3t f f .  54-68v) •
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Documento II

Sentencia del Tribunal de l a  Inqu is ic ió n  de Valen 
c ia  con tra  e l c lé rig o  Mosén Remigio Choza.

"Visto por nos lo s  Inqu isidores con tra  le  h e ré ti  
ca pravedad e ap o stas ía  en l a  Ciudad y Reyno de Valencia -  
con todo su d i s t r i to  por au toridad  A postólica . . .  juntamen 
te  con e l O rdinario un proceso de P leyto  y causa crim inal- 
que ante nos a pendido y pende en tre  p a rte s  de l a  una e l  -  
Promotor F isc a l del Santo O ffic io  ac to r acusante y de l a  -  
o tra  reo acusado Mosén Remigio Choza p re sb íte ro  Vicario de 
San Miguel de e s ta  ciudad de V alencia, y n a tu ra l de l a  Pue 
b la  de Veniaguacil que e s tá  presen te sobre y en ragón que- 
e l  dicho f i s c a l  por su acusación que ante nos presentó l e -  
acusó de que siendo C hristiano  bautizado y confirmado y por 
t a l  havido y ten ido , y comúnmente reputado, y gozando de -  
la s  g rac ias  inmunidades, y p re rro g a tiv as  que lo s  f ie le s  -  
ch ris tia n o s  suelen y deven gozar ing ra to  a tan to  bien con
poco temor de Dios en grave daño de su conciendia, y menos 
precio  de l a  re c ta  ju s t ic ia  que en es te  tr ib u n a l se admi— 
n is t r a  havía cometido d e li to s  graves, y depuesto e l  temor- 
de Dios y sa lvación  de su alma olvidado de e l estado sacer 
d o ta l que p ro fesa , deviendo ten e r c re e r  y enseñar buena y - 
san ta  do c trin a  en todo conforme a n u estra  san ta  fe  c a th ó li 
ca no lo  ha echo antes en su contravención ha tenido c re í
do y persuadido a d ife ren te s  personas, fa ls a s  proposiciones 
y e rro res  y cometido d e li to s  de t a l  ca lid ad  que le  hacen -  
tem erario afectadam ente, i lu s o , vehementer suspectus in  f i  

' de, s a c r ile g o , tem erario scandaloso, de h e re j ía  p a liad a , -  
impío, s o l ic i ta n te  en l a  confesión sacram ental suspectus le  
v i t e r  in  f id e , pericu losísim o in  f id e , h e re je , h e re s ia rca , 
docm aticante, y o tro s de que generalmente le  acuso, y en -  
esp ec ia l en l a  forma y manera s ig u ien te .

Primeramente le  acuso a este  reo de que haviendo 
entendido que c ie r ta  persona muger era  muy sa n ta , se a f ic io  
nó a te n e r la  por M aestra de e s p ír i tu ,  y con efecto  l a  comu 
nicó largo  tiempo, y creyó como de fe  que todo lo  que l a  -  
dicha c ie r ta  persona muger dezía  y disponía en orden a l a -
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dirección  de su e s p ír i tu  de este  reo , que de ninguna mane
ra  quedava con p o s ib ilid ad  para  hacer en co n tra rio  sino -  
que ansí lo  c re ía  como la  dichq, c ie r ta  persona muger se lo  
decía .

Y que ha ten ido , y creído que l a  dicha c ie r ta  per 
sona muger consservava en su pecho muchos meses la s  especies 
sacram entales. Y esto  mesmo persuadió a o tra s  c ie r ta s  per
sonas que ansí lo  tuv ieron  y c re ie ro n , y haviendo echo es
te  reo rep e tid a s  in s tan c ia s  a l a  dicha c ie r ta  persona mu— 
ger para que le  d ixera  s i  se le  conservavan la s  especies -  
en su pecho Ósta movida de dichas in s ta n c ia s  se persuadió-
a e l lo ,  y le  respondió a e s te  reo era  verdad se le  conser
vavan.

Más l e  acusó a e s te  reo que en conformidad de l a  
dicha f a ls a  crehencia hizo algunas demonstraciones ex te rio  
re s  como fue e l  aver hecho que se encendiese una lám para,-  
y l a  encendió algunas veces por su mano en casa de l a  d i
cha c ie r ta  muger dando dineros para que se conservara en— 
cendida en l a  p a rte  donde dicha c ie r ta  muger a s i s t í a  de or 
d in a rio , y esto  con e l  f in  de dar c u lto , y veneración a la s  
especies sacram entales que este  reo c re ía  se conservavan -  
en e l pecho de l a  d icha c ie r ta  muger, y dicha lámpara l a  -  
encendía delan te una imagen de n ra . Sra. del Carmen para -  
d isim ular por e s te  medio e l  fa lso  cu lto  que dava este  reo - 
a l a  dicha c ie r ta  muger.

Y que hallándose e s te  reo en una ocasión en casa 
de l a  dicha c ie r ta  muger hizo encender o lo res en su presen 
c ia  en veneración, y cu lto  de la s  especies sacram entales -  
que es te  reo c re ía  conservarse en su pecho de dicha muger.

Más le  acuso a e s te  reo que haviendo ido a su ca 
sa  l a  dicha c ie r ta  persona muger y estando en e l l a  en com
pañía de c ie r to  e c le s iá s tic o  hizo que se encendiese una -  
lámpara en veneración y cu lto  de la s  especies que c re ía  -  
conservarse en e l pecho de dicha c ie r ta  muger, y haviendo- 
estado algunas oras es te  reo y dicho e c le s iá s tic o  con l a  -  
d icha c ie r ta  persona muger a so las y re tira d o s  en e l  quar- 
to  de su estu d io , con tan  largo  r e t i r o ,  dieron motivo a -  
que c ie r ta  persona muy conjunta de este  reo , presum iera -  
que e s te  reo y dicho e c le s iá s tic o  avían conocido camalmen
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te  a l a  dicha c ie r ta  persona muger#
Más le  acuso a es te  reo que en demonstración de- 

su f a ls a  crehencia de que se conservavan la s  especies sacra  
mentales a l a  dicha c ie r ta  persona muger en e l pecho l a  be 
sava muchas veces en la s  manos, voca, y ca ra , y en lo s pe
chos unas veces cub iertos con su ropa, y o tra s  desnudos en 
la s  carnes en p resencia  de o tra s  c ie r ta s  personas que con- 
e l mal exemplo que es te  reo le s  dava besavan también a l a -  
dicha muger#

Y que con e l fa lso  p re tex to  de dicha veneración- 
y cu lto  estava descub ierto , y s in  sombrero delan te  l a  d i— 
cha muger diciendo que Dios l a  p u rificav a  con dichas accio 
nes deshonestas; porque quando Dios quería  l le v a r  un alma- 
para s í ,  quería  que pasase, y su frie se  qugü.quier deshonrra, 
y que no fuese dueño de s í  sino que se sugetase con que l a  
dicha c ie r ta  persona muger pexm itía que e s te  reo , y o tra s -  
c ie r ta s  personas l a  besasen, y dezía que la s  personas que- 
l a  a s is t ía n  que e ra  es te  reo , y o tra s  c ie r ta s  personas -  
eran lo s  s ie te  pecados que la^atorm entavan.

Item le  acuso a e s te  reo que en una ocasión que- 
dicha muger estava en l a  cama es te  reo l a  quiso besar en -  
la s  manos a que se r e s i s t ió  dicha muger, y e s te  reo l a  dixo 
que no te n ía  remedio que era  luz  de Dios e l  que se r in d ie -  
sse y pasase por aquello , y a la s  in s ta n c ia s  que este  reo
l a  hizo con sin tió  que l a  besara en la s  manos#

Mas l e  acuso a e s te  reo que conociendo que una -  
persona muy conjunta de l a  dicha muger estava  receloso  de- 
aver v is to  b a ja r  de su casa en una ocasión a l a  dicha c ie r  
t a  muger en compañía de c ie r to  e c le s iá s t ic o , y haviendo -  
preguntado qué hacían lo s  dos so los en lo  a l to  de dicha ca 
sa , es te  reo por desvanecer lo s  recelos le  persuadió a que 
dicha c ie r ta  muger te n ía  reservado en su pecho e l  s a n t í s i 
mo sacramento, y que por e s to , yba es te  reo y o tra s  c ie r— 
ta s  personas a comunicarla por e l fru to  que de e llo  podían 
sacar persuadiendo a que l a  besara l a  mano#

Más le  acuso a es te  reo que hizo concepto tan  c ié  
go de l a  san tidad  y v ir tu d  de l a  dicha c ie r ta  muger que -  
c re ió  te n ía  poder, y facu ltad  de Dios para d ispensar en los 
preceptos d iv inos, y e c le s iá s tic o s  y que qualqu iera  cosa -
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que dixese l a  dicha c ie r ta  muger se podía hacer en v ir tu d -  
de l a  dicha dispensación falsam ente c re íd a  por e s te  reo*

Asimismo le  acuso a e s te  reo de que ha tenido y- 
creído que lo s  ta c to s  deshonestos y actos cam ales  que -  
qual qu iera persona tuv iese  con l a  dicha c ie r ta  persona mu
ger no eran pecado antes eran m erito rio s , y esto  mismo acón 
sejó  a dicha c ie r ta  muger, y a o tra s  personas que ansí lo -  
tuv ieron  y c re ie ro n , d iciéndoles que en aquellos actos to r  
pes y venéreos havía l a  voluntad de Dios por que av ía  de -  
e s ta r  rendida l a  dicha c ie r ta  muger a l a  voluntad de Dios:
Y aunque l a  dicha c ie r ta  muger s e n tía  repugnancia en seme
jan tes acciones persuadida de es te  reo de que aquello e ra -  
voluntad de Dios executó muchos actos de sensualidad con -  
este  reo que fue causa de su ruina*

Más le  acuso a es te  reo que con l a  dicha f a ls a  -  
crehencia de que lo s  actos to rpes con l a  dicha c ie r ta  muger 
no eran pecado , l a  conoció muchas veces camalmente ere— 
yendo este  reo que Dios m ortificava  a l a  dicha muger con -  
la s  acciones deshonestas a que e l la  decía te n ía  mucha aver 
s ión , en que e s te  reo además del pecado de sensualidad co
metió e l  de ad u lte rio  quantas veces conoció a dicha c ie r ta  
muger*

Y que en conformidad de lo  dicho y prueva de sú
mala c reencia  de es te  reo le  acuso de que av ía  conocido -  
camalmente a l a  dicha muger en lu g ar sagrado como fue en
vina c a p il la  de c ie r ta  Ig le s ia ,  y haviendo dicho m issa este  
reo en e l l a  después de l a  v io lac ió n  cometió gravíssimo pe
cado además del a d u lte rio  y sacrileg io*

Y que añadiendo es te  reo d e li to s  a d e li to s  cono-
t

ció  camalmente a l a  dicha muger en e l confesonario de dha. 
Ig le s ia .

Y más le  acuso a e s te  reo de que en ocasiones que 
l a  dicha c ie r ta  muger se confesava con é l  l a  s o l ic i tó  en e l 
acto  sacram ental de l a  confesión besándola en la s  manos y - 
en e l  ro s tro , y esto  lo  hizo por dos veces usando mal de -  
tan  santo sacramento*

Y en confirmación de lo  dicho y prueva de l a  ma
l a  conciencia de e s te  reo le  acuso de que estando l a  dha*- 
c ie r ta  muger en c ie r ta  y g le s ia  con o tra s  c ie r ta s  personas-
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para efecto  de comulgar este  reo l a  besó antes y después -  
de haver comulgado con mucho ruido a f in  de que o tra s  per
sonas lo  oyesen, y se declarase quanto antes por este  cami 
no l a  v ir tu d  que te n ía  entendido de l a  dha. muger, y l a  ve 
nerasen todos más de lo  que l a  veneravan.

Y en prueva y confirmación de lo  dicho y de su -  
mala conciencia le  acuso que en la s  jun tas en que se h a lla  
va en casa de l a  dicha muger con o tra s  personas y en la s  -  
que so lían  hazer en l a  c a p i l la  de c ie r ta  Ig le s ia  es te  reo - 
hablava mal de l a  v ir tu d  de o tra s  personas e c le s iá s t ic a s ,-  
diciendo que no sav ia  gu iar a sus h ijo s  de confesión, y se 
alavava l a  dicha muger que era  doctora, y que e l la  sav ía  -  
g u ia r solo g u iar la s  almas de lo s  que l a  comunicavan*

Y para  más confirmación de lo  dicho y prueva de- 
su contumacia de este  reo le  acuso, de que aviendo conoci
do c ie r ta  persona e c le s iá s tic a  la s  jun tas que este  reo y -  
l a  dicha c ie r ta  muger y o tra s  personas hacían en l a  cap i— 
l i a  de dicha Ig le s ia ,  y regeloso de lo  que en dichas jun tas 
se podría t r a t a r  reprehendió ásperamente a e s te  reo porque 
dexava a v ie r ta  l a  puerta  de lét dicha c a p il la  diciéndole -  
que a l l í  no se av ía  de hacer sinagoga por la s  conversacio
nes que en l a  dicha c a p il la  ten ían , y que av ía de dar quen 
t a  para que se mediase a que l e  respondió e s te  reo con de
nuedo y l a  verdad diciéndole que no sab ía  por donde yban -  
aquellas cosas, y que diese quenta a quien quisiese*

Y en más confirmación de lo  dicho y prueva de su 
mala conciencia le  acuso a este  reo de que conoció c a m a l-  
mente algunas veces a l a  dicha c ie r ta  muger acostándose con 
e l l a  en una cama en que estava acostada o tra  c ie r ta  perso
na que escandalizada con la s  torpezas de este  reo dixo, es 
pusib le  señora (hablando con l a  dicha c ie r ta  muger) que es 
to  pueda se r  bueno, a que le  respondió* Vea Vm* s i  yo lo  -  
huviera a  no te n e r por m isión de Dios, ocasionando este  reo 
1 a. ru ina  de su conciencia a l  próximo con su mal exemplo.

Y más le  acuso a e s te  reo que estando acostada -  
con l a  dha* c ie r ta  muger en una misma cama c ie r ta  persona 
muy conjunta deste reo conoció camalmente a l a  dicha c ie r  
t a  muger, y aunque l a  dha. persona s e n tía  mal de lo s actos 
to rpes que te n ía  con l a  dicha c ie r ta  muger por averie  dicho
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este  reo que lo s  actos deshonestos no eran pecado antes -  
b ien eran perfección  l a  dicha persona su conjunta ansí lo -  
a tenido y c re íd o .

Item le  acuso a e s te  reo de que dixo y persuadió 
a c ie r ta  persona e c le s iá s t ic a  que Dios av ía  hecho grandes- 
mercedes a l a  dicha c ie r ta  muger, y con e s ta  ocasión dha .- 
c ie r ta  persona e c le s iá s t ic a  fue a casa de l a  dicha muger -  
para t r a t a r l a  y comunicarla en ocasión que estava presente 
este  reo que persuadió y persuadió a dicho e c le s iá s tic o  -  
que lo s  actos cam a les  con l a  dicha c ie r ta  muger no eran -  
pecado, y dicho e c le s iá s tic o  le  preguntó a es te  reo que s i  
quitavan lo s  movimientos sensuales a que es te  reo le  re s — 
pondió que s í  con que dicho e c le s iá s tic o  l a  conoció cam al 
mente.

Y en dicha ocasión antes que dicho e c le s iá s tic o -  
conociera camalm ente a dicha muger, e s te  reo y o tra  c ie r 
t a  persona le  dieron a dicho e c le s iá s tic o  un cordón como -  
peto que lo s  dos avían dispuesto en que estavan pintadas -  
unas formas y un coraqón con un ró tu lo  que decía finezas a 
n ro . Sr. y llevándo le  en l a  máno dho. e c le s iá s tic o  conoció 
camalmente a l a  dicha c ie r ta  muger y después en o tra  oca
sión oyendo h ab lar es te  reo a l a  dicha c ie r ta  muger, y a -  
dicho e c le s iá s tic o  de e l acto cam a l que lo s  dos avían te 
nido, este  reo alabó mucho a l a  dicha Doncella que vio d i
cho acto c a m a l, por l a  fo r ta le z a  que av ía  tenido en aver
ie  v is to  dándola a entender que Dios l a  quería  para grandes 
cosas y tra v a jo s .

Y que dixo e s te  reo estando presen te  l a  dicha -  
doncella que Dios quería  que l a  dicha c ie r ta  muger pasara- 
por aquellos actos to rpes como l a  muger fu e rte  que l a  per
seguían muchos enemigos perm itiéndolo a s s í  Dios para mayor 
perfección suya y con e l  motivo de e s ta  f a ls a  d o trin a  l a  -  
dicha doncella se fue a casa de l a  dicha c ie r ta  muger y le  
dixo que s i  fu e ra  hombre también l a  conociera cam alm ente- 
como lo  av ía  echo este  reo y o tra s  personas e c le s iá s tic a s , 
y pareciéndole a l a  dicha doncella que lo s  actos to rpes con 
l a  dha. c ie r ta  muger eran m erito rio s y de perfección como- 
este  reo le  av ía  dicho a f in  de merecer le  vio sus p a r te s -
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verendas a l a  dicha muger y tuvo ta c to s  to rpes con ella#
Y a s í  mismo le  acuso a e s te  reo de que hallándo

se c ie r ta  persona en casa de l a  dicha muger l e  dixo este  -  
reo que por l a  comunicación de e s p ír i tu  que te n ía  con éste  
y o tra s  personas s e r ía  bien que supiese lo  mismo que e llo s  
sav ían , y que con esto  se levantó este  reo del lugar donde 
estava , y haviendo vesado en la s  manos pecho y voca a l a  -  
dicha c ie r ta  muger preguntó a l a  dicha persona que s i  c re ía  
en l a  dicha c ie r ta  muger y s i  l a  ado raría ; a que respondió 
l a  dicha persona que e l  adorar e ra  sólo a Dios, a que re — 
p licó  e s te  reo d iciéndole que a lo s  santos se adorava, y -  
que a s í  como se adorava una re l iq u ia  de un santo se podía- 
adorar por san ta  a l a  dicha muger#

Y más le  acuso a e s te  reo que confesándose con Ó1 
c ie r ta s  personas de lo s  escrúpulos que le  acusavan lo s  ac
to s  to rpes  y deshonestos que este  reo y o tra s  personas t e 
n ían  con l a  dicha muger, le s  dixo este  reo en l a  confesión 
que no ten ían  que pasar adelante n i confesarse de dichos -  
actos to rpes porque eran cosa buena y de perfección  y que- 
lo s  medios eran muy graves con cuya f a ls a  do c trin a  una de- 
la s  dichas personas comulgava s in  hacer reparo n i le  hacía  
despuós quando se confesava con o tro s confesores s in  acusar 
se de dichos pecados comulgando indignamente con lo  que es 
te  reo le  aconsejó.

Y que confesándose con este  reo o tra  c ie r ta  per
sona l a  dixo que av ía  un camino de Divinidad que es camino 
de fe  y que por lo s  que iban por e s te  comino de D ivinidad-
no avían de m ezclar l a  huiúanidad para m ed ita rla , sino para
c re e r la  y ad o ra rla . Y haviéndole echo novedad a l a  dha# per 
sona e l  camino de div in idad  que e s te  reo l a  enseñava, se -  
apartó  voluntariam ente de es te  reo y no quiso bolver a con 
fe sa rse  con é l .

Y más le  acuso a e s te  reo de que dixo en presen
c ia  de c ie r ta s  personas, y de l a  dicha muger que s e r ía  mi
lagro  grande s i  quando este  reo comulgase a l a  dicha muger 
se l e  fuese l a  o s t ia  consagrada de su mano, y se le  en tra 
se en l a  voca y que andando e l  tiempo c re ía  sucedería ansí
a que le  respondió l a  dha. muger que más prod ix iosa cosa -  
fu e ra  e l  tom arla e l la  por su mano del glovo y comulgarse -
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a s i misma; y dió l a  ragón diciendo que e l  i r s e  n ro . Sr. de 
l a  mano de e l sacerdote a su voca de e l l a  e ra  sólo milagro 
juntamente con g rac ia  y merced p a r t ic u la r  que Dios l a  ha— 
z ía  pero que e l  comulgarse e l l a  de su propia  mano dava a -  
entender que te n ía  más poder que e l mismo P o n tíf ic e .

Y que ha tenido y creído este  reo que l a  dicha -  
c ie r ta  muger te n ía  facu ltad  de Dios para to c a r  la s  formas- 
consagradas, y comulgarse asimisma de su mano y dar l a  co
munión a o tro s s*in f a l t a r  a l a  reberenc ia  devida a tan  a l 
to  sacramento, y e s te  reo huviera consentido en e llo  s i  l a  
dicha muger huviera querido l a  qual ansí ló  cre ió  porque -  
se lo  persuadió es te  reo con fa lso  p re tex to  de que l a  dha. 
muger podía d ispensar en qualquierq, cosa como s i  fue ra  -  
otro  Dios, y por la s  alabanzas que le  dava de se r p refecto  
asegurándoselo por estos medios erróneos.

Item le  acuso a e s te  reo de que haviendo entrado 
c ie r ta  persona e c le s iá s t ic a  en casa de l a  dha. c ie r ta  muger 
de quien era  muy conjunto llevado de l a  cu rio sidad  por lo 
que le  avían dicho que era  muy san ta  l a  dicha su conjunta, 
ha lló  en l a  dicha casa a e s te  reo  y o tra s  personas que pon 
derando l a  san tidad  de dha. muger dixeron a dicho ec le s iá s  
tic o  que e llo s  seguían un camino ex trao rd in a rio  que Dios -  
le s  av ía  enseñado y que dicho e c le s iá s tic o  sólo seguía e l -  
comán, y que l a  dicha muger su conjunta e ra  más san ta  que- 
San Vicente F e rre r y Santa C atalina  de Sena.

Y que en dicha ocasión dixo este  reo a dicha per 
sona e c le s iá s t ic a  que quando dava l a  comunión a l a  dha. mu 
ger su conjim ta, se le  s a l ía  l a  forma de en tre  lo s  dedos y 
se le  ib a  a l a  voca de e l la ;  y que se podía ten e r por muy-

* dichoso en se r  conjunto de dha. muger pretendiendo este  reo 
p ersu ad ir sus e rro re s  a dho*, e c le s iá s tic o  que escandaliza 
do con lo  que av ía  oido a e s te  reo y a o tra s  personas dho. 
e c le s iá s tic o , dixo a dha. muger su conjunta no diese lugar 
a que e s te  reo y la s  dhas. personas en trasen  más en su ca
sa .

Y en confirmación de lo  dicho y prueva de su con 
tumacia le  acuso de que viendo dicho e c le s iá s tic o  algunas- 
acciones no muy honestas que este  reo y o tra s  personas ha- 
vían con l a  dicha muger, y la s  m arav illas que de e l l a  le  -
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avían re fe rid o  pareciéndole que no eran cosas l í c i t a s ,  se - 
fue a comunicarlas con c ie r ta  persona e c le s iá s t ic a  l a  qual 
le  respondió que la s  personas que avían cometido semejan— 
te s  cosas se v in iesen  a p re sen ta r a e s te  Santo O ffic io  por 
se r  tocan tes a é l ,  Y haviendo dho. e c le s iá s tic o  p a r tic ip a 
do a e s te  reo l a  dicha re la c ió n  este  reo l a  contradixo y de 
averio echo a s í  dió cuenta a o tra s  personas, y a l a  dha. -  
muger, y todos aplaudieron mucho l a  con trad ic ión  quedando- 
este  reo p e rtin az  en sus e rro re s .

Más le  acuso a e s te  reo de que a ten ido  y creído 
que l a  dicha c ie r ta  persona muger av ía  sen tido  en s í  lo s  -  
gozos que s in t ió  l a  Virgen Santísim a en l a  Encarnación del 
Verbo Divino, y en una ocasión estando p resen tes c ie r ta s  -  
personas dixo lo  mismo, a que le  respondió dicha muger que 
menos e l  s e r  madre de Dios te n ía  todos lo s  gozos de n ra . -  
señora y de que en todo e l tiempo que e s te  reo comunicó a - 
l a  dha. muger havía tenido y creído que estava confirmada- 
en g ra c ia .

Y asimismo que en ocasión que c ie r ta  persona d i
xo que l a  dha. muger, y o tro  e c le s iá s tic o  eran dos columnas 
de l a  Y glesia en quienes e s tr iv av a  toda, y que eran la s  más 
san tas y p e rfec ta s  de l a  Y glesia, y hallándose e s te  reo -  
p resen te no contradixo la s  dhas. proposiciones y a s in tió  -  
a e l l a s .

Y más le  acuso de que en p resencia  de c ie r ta  per 
sona y de l a  dicha muger a ó s ta , este  reo l a  aventajó a -  
lo s  coros de lo s  Angeles y alguno, o algunos de lo s  san tos, 
y dicha c ie r ta  persona lo  c re ió  como es te  reo lo  av ía  dicho, 
pareciéndole e ra  cosa f á c i l  de c ree r viendo que n i  lo s  án
geles avían tenido poder de Dios para d ispensar en su le y -  
n i  en l a  de l a  Y glesia como dha. muger.

Y que a tenido y creído este  reo que l a  dha. mu
ger te n ía  mayor v ir tu d  que l a  que tuv ieron  lo s  Santos gene 
raím ente quando eran viadores fundándose e s te  reo en que a 
lo s  san tos no le s  av ía  Dios concedido l a  fa c u lta d  de d is 
pensar en lo s preceptos d iv inos, y e l e s ta r  confinnados en 
g ra c ia , y conservar largo  tiempo la s  especies sacramenta
le s  en sus pechos, como lo  av ía  concedido todo a l a  dha. -  
muger.
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Y que a tenido y creído que l a  dicha muger te n ía  
facu ltad  de Dios para d ispensar en e l  homicidio y en una -  
ocasión c ie r ta  persona dixo que s i  l a  dha. muger le  manda
ra  m atar a alguno lo  executara s in  escrúpulo, y este  reo -  
se havla hallado presen te  y av ía  asentido  en e llo  pues no- 
lo  av ía  contradicho y que asimismo a tenido y creído que -  
e l comer carne en d ías prohibidos como es v ie rn e s , o sába
dos no eran pecado m orta l, como lo  mandase dha. muger y con 
e s ta  f a ls a  crehencia dixo a c ie r ta  persona y a dicha muger 
que s i  é s ta  lo  mandara no re p a ra r ía  comer en v iernes una -  
g a ll in a .

Más le  acuso a e s te  reo de que ha tenido y c re í
do que con dar la s  limosnas de la s  misas a l a  dha. muger -  
tend rían  la s  almas de lo s  d ifun tos e l  mismo su frag io  y se
r ía n  del mismo v a lo r que s i  la s  d ixera un sacerdo te , só lo - 
con que dicha muger rogase a Dios por e l l a s ,  y con e s ta  -  
f a ls a  crehencia le  dio e3te reo a dicha muger en d iferen— 
te s  veces l a  limosna de quince o diez y s e is  m isas, y e l l a  
la s  rec iv ió  creyéndolo a s í porque es te  reo se lo  decía y -  
persuadía. Y lo  mismo persuadió a o tra  c ie r ta  persona, con 
que l a  dio a dha. muger l a  limosna de o tra s  m isas.

Más le  acuso a es te  reo de que ha ten ido  y c r e í
do que l a  dha. muger te n ía  c ien c ia  in fu sa , y con e s ta  f a l 
sa crehencia no sólo l a  obedecía como m aestra de su e s p ír i  
tu ,  sino que no estud iava, porque e l l a  le  decía que no e ra  
necesario  e s tu d ia r  moralidad para cumplir con l a  obligación 
de V icario que e l la  le  enseñaría  lo  que av ía  de hacer me— 
nos l a  absolución que por s e r  muger no era  capaz n i te n ía -  
authoridad para abso lver, teniendo es te  reo por seguro lo -  

' que l a  dicha muger le  aconsejava, y esto  mesmo aconsejó es 
te  reo a o tro  e c le s iá s tic o .

Y que con l a  dha. f a ls a  crehencia de que dha. mu 
ger te n ía  c ien c ia  in fu sa  consultó con e l l a  algunos caso s,-  
y uno fue preguntándole que quando l l e g a r ía  a s e r  pecado -  
m ortal e l acto c a m a l, a que respondió dha. muger (presen
te  o tra  persona) que m ientras no se te n ía  cópula cam al con 
su madre in t r a  vas todo lo  demás no e ra  pecado m ortal, aun 
que fuensen ósculos y ta c to s  inpúdicos, y aunque fuese co
nocer camalmente o tra  qualquiera muger conque dentro no -
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se seminase in t r a  vas, y lo  creído a s i  e s te  reo , aviendo -  
creído que quanto decía dha. muger era  como de fe ,  y que -  
no quedava con p o s ib ilid ad  para hacer dictamen en contra
r io  *s= e lo  o tro  caso que comunicó con dha. muger, fue s i  -  
aviendo echo una persona d ife ren te s  u rto s  como de una bar- 
c h i l la  de tr ig o  cada vez te n d ría  obligación  de r e s t i t u i r , -  
a que respondió dha. muger, que en quanto a lo  hurtado no- 
avía que mandar .lo r e s t i tu ie s e  y que e s te  reo ad v ir tie se  -  
a l  p en iten te  no hurtase  más.« e l  te rc e r  caso que le  cónsul 
tó  a dicha muger fue p regun tarle  que s i  s e r ía  bien que to 
mara B ulla de composición c ie r ta  persona que av ía  echo d i
fe ren te s  hurtos en módica can tidad , ygnorandolo e l  dueño de 
la s  cosas u rtadas a que le  respondió l a  dicha muger que no 
era  necesario  tomar B ulla para  l i b r a r  de l a  obligación de- 
r e s t i t u i r  en dichos casos de módica can tidad , y este  reo a 
creído que l a  dha. muger dispensava l a  re s t i tu c ió n  en dhos. 
casos en v ir tu d  de l a  fa cu ltad  de Dios que c re ía  óste reo - 
te n ía  dha. muger para d ispensar.

Más le  acuso a e s te  reo  que havía tenido y c r e í
do que e ra  l í c i t o  re b e la r  a l a  dha. muger qualquiera cosa- 
tocante a l  s ig i lo  de l a  confesión sacram ental como fuese -  
para con e l l a  so la  en v ir tu d  de l a  facu ltad  de Dios que -  
c re ía  te n ía  dha. muger, y creyendo que dha. muger le  podía 
dar l iz e n c ia  para re b e la r  e l  syg ilo  sacram ental le  reb e ló - 
a e l l a  la s  personas que l e  avían confesado lo s  dos casos -  
de hurto  a r r ib a  re fe r id o s .

Y en confirmación de lo  dicho y prueva de su ma
l a  conciencia le  acuso de averse re tra tad o  de aver rebe la
do e l  s ig i lo  de l a  confesión teniéndolo confesado y decla
rado debajo de juramento, y lo  mismo declaró o tra  persona- 
que vino a d e la ta rse  en su nombre de es te  reo con que se -  
ha ilav§  p e rju ro . Y en prueva de su mala conciencia y usan
do de sus cau te las  afirmava que no era  m ateria  opuesta a l -  
syg ilo  de l a  confesión lo  que rebeló a dha. muger por s e r -  
pecado ajeno y no propio del pen iten te  que lo  confesó te — 
niéndolo y creiéndolo a s s í e s te  reo .

Más le  acuso a e s te  reo de que av ía  creído que -  
algunas veces se le  m anifestava a l a  dicha muger algo de -
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l a  g lo r ia  c e le s t i a l ,
Ytem le  acuso a es te  reo que a tenido y creído -  

que l a  dicha muger te n ía  facu ltad  para poder to c a r  la s  ven 
das de l a  confirmación y la b a r la s  como s i  fu e ra  sacerdo te , 
y en una ocasión labó unas bendas de unos confirmados que- 
le  llev ó  a e s te  reo a su casa de dicha muger,

Y que aviendo sido por nos charita tivam ente amo
nestado una, dos y t r e s  veces en d ife ren te s  audiencias de- 
o f f ic io  que dixese verdad, como im penitente e inco rreg i 
b le  siempre a estado diminuto perjurándose con p e r tin a c ia -  
de que cláramente se in f e r ía  su obstinación  y p ro te rv ia  en 
con tinuar y persevera r ciego en es to s  y o tro s d e li to s  que- 
ocu ltava y podía confesar con dolor y arrepentim iento  que- 
descargaran su conciencia, y aseguraran s o l ic i ta v a  l a  s a l
vación de su alma, y s a l i r  de sus enoimes, y execrables cul 
pas por lo  qual nos p id ió , y suplicava que avida su r e la 
ción por verdadera, a lo  menos en l a  p a rte  que vastase  a l -  
vencimiento de e s ta  causa declarásemos a l  dicho Mosén Remi 
gio Choza por perpetrador de dichos d e l i to s ,  y por e llo s  -  
aver incu rrido  en excomunión mayor, y en la s  penas que de
derecho motus p rop ios, in strucc iones  del S to, O ffic io , l e 
yes» y pregm áticas de estos Reynos están  e s tab lec id as  y pu 
b licadas con observancia con tra  semejantes delinquentes -  
la s  quales nos p id ió  se executasen en su persona y b ienes- 
para castigo  suyo y exemplo de o tro s  y en todo nos pidió  -  
entero  cumplimiento de ju s t ic ia  s e r le  hecho e imploró n ro , 
S to. O ffic io .

Antes que este  reo fuese preso en e s ta  Inqun. p i 
dió audiencia v o lu n ta ria  y se l e  dió y dixo l a  pedía para- 
d ec ir  en e s te  Santo O ffio . lo  mismo que comunicó con c ie r ta  
persona e c le s iá s t ic a  C a lificad o r de este  S. O ffic io  que -  
nombró, a l  qual le  p id ió  v in iese  y en su nombre dela tase  a 
este  reo de la s  cosas que r e f e r i r á  y sab ía  que havía veni
do y dado ragón de todo, y e s te  reo venía a lo  mismo y a -  
p ed ir  perdón y m iserico rd ia  de todo lo  que huviese errado- 
porque deseava descargar su conciencia, y declaró lo  sigu ien  
te  que e l p rin c ip io  de sus e rro res  y yerros lo s  fundó en -  
ten e r concepto tan  ciego de l a  santidad de una muger que -  
nombró, que juzgó que l a  dicha muger te n ía  poder y facu l—
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tad  de Dios para d ispensar en lo s  preceptos divinos y ecle 
s iá s t ic o s  y que qualquier cosa que e l l a  dixese se podía ha 
ce r sólo en v ir tu d  de l a  dispensación d iv ina falsam ente y- 
maginada por e s te  reo d isp en saría  de se r  pecado y antes se 
r í a  cosa m e rito ria  y e s te  reo lo  creyó porque l a  dicha mu
ger que nombró lo  dixo a es te  reo y a o troas personas.= Y- 
en consequencia de dicho fa lso  c réd ito  que e s te  reo tuvo 
por verdadero havía obrado con tra  muchos p recep tos, y en -  
prim er lu g ar dixo que avía, tenido y c re ído , por aberselo  -  
dicho dicha muger, que en e l  pecho de dicha muger se le  -  
conservavan muchos meses la s  especies sacram entales en e l -  
pecho, y en fe  de esto  l a  besava la s  manos como £ persona- 
de quien Dios tan to  se agradava, y l a  besava también e l  pe 
cho ya descubierto  sobre l a  carne, ya cub ierto  con su ropa 
como lu g ar en e l  qual entendía este  reo estava C hristo  nro . 
Señor sacramentado, y por e s ta  causa vino bien e s te  reo en 
que se l e  encendiese una lámpara y ap licasen  o lo res en ve
neración del S r. que llev av a  en e l pecho, lo  qual executó- 
a s s í ,  y duró e s ta  c reencia  por espacio de dos meses, y en
cender l a  lámpara algunas t r e s ' semanas acudiendo en es te  -  
tiempo a casa de l a  dha* muger algunas personas que nombró, 
todas la s  quales v ieron l a  lámpara encendida y sen tían  bien 
de que se encendiese por dicho respeto  y crehencia que to 
dos ten ían , y l a  dicha muger dava motivo a e llo  porque de
c ía  que era  verdad que se le  conservavan la s  especies sa— 
cram entales en e l  pecho, y a s í  convino en que se encendie
se l a  lámpara y estuvo encendida continuamente e l  sobredi
cho tiempo y e s te  reo , y o tra  persona que nombró davan d i
nero para  aoeyte , y que era  verdad que e l p rin c ip io  que tu  

' vo e l  persuad irse  dha, muger a que se le  conservavan dichas 
especies sacram entales en e l  pecho fue porque c ie r ta  perso 
na e c le s iá s t ic a  dió en d ec ir  l a  dixese l a  verdad l a  dha. -  
muger s i  e ra  c ie r to  se le  conservavan dhas. especies sacra  
m entales, y e s te  reo se lo  preguntava también, y e l l a  d i— 
cha muger dixo que s i ,  y por e s ta  raqón le  vesaban e l  pe— 
cho y manos a dicha muger algunas personas que nombró, s in  
reca ta rse  unas de o tra s , y aunque l a  dicha muger dava a en 
tender l a  m ortificava  n ro . S r. con es te  género de adoración 
que le  davan pasava por e llo  diciendo que Dios no l a  dava-



fuerzas n i modo para r e s i s t i r s e  a e llo .=
Y más declaró  que aunque no estava c ie r to  que e l  

d e lito  de re b e la r  l a  confesión sacram ental tocava a l  S to .-  
O ff io ., o a l  o rd inario  por quanto dicho sa c r ile g io  yba acom 
peñado de e l  e r ro r  con que e s te  reo entendía se r  l í c i t o  -  
respecto  de dicha muger para d ec írse lo  a e l l a  solamente -  
por l a  dicha ragón de entender e s te  reo que te n ía  facu ltad  
de d ispensar en todos lo s  preceptos y porque l e  parec ía  a -  
este  reo y e lla* d ec ía  que e s te  favor se lo  av ía  echo n ro .-  
Sr. de que a e l l a  se le  podía re b e la r  l a  confesión por lo -  
qual e s te  reo le  rebeló  algunas t r e s  o quatro veces cosas- 
tocan tes a l  s ig i lo  de l a  confesión pero que fue estando -  
siempre lo s  dos so lo s , s i  bien en tendía, y estava  c ie r to  -  
que en una ocasión dixo dicha muger estando e s te  reo p re— 
sente a o tra  persona que nombró que e l l a  bien se le  podía- 
re b e la r  l a  confesión sacram ental.= Y que e s te  reo ha dicho 
y creído que con dar l a  limosna de la s  misas a dha. muger- 
tend rían  la s  almas de lo s  d ifun tos e l mismo su frag io  como- 
s i  se d ixesen, y en e s ta  conformidad lo  executó este  reo -  
quatro o cinco veces dando la«lim osna de misas a s ta  quinse 
o diez y s e is ,  y es te  reo lo  dixo delan te de algunas perso 
ñas creyéndolo por l a  misma ragón de te n e r la  por san ta  a -  
l a  dha. muger, y de ten e r facu ltad  de Dios.

Y ansimismo en consequencia de lo  sobredicho, es 
te  reo entendía s e r  todo l í c i t o  quanto dha. muger decía o- 
p erm itía  se h ic ie se  por deshonesto que fuese y en p a rtic u 
l a r  por ten e r e l l a  y es te  reo creído que Dios l a  m o rtif ic a  
va con la s  acciones deshonestas a que e l l a  decía te n ía  mu
cha aversión , y que algún medio havía de haver l í c i t o  aiHi
para  esto  prohib ido , y que es te  reo t r a tó  muchas veces can 
nalmente con dicha muger no sólo en su casa de e l la  sino — 
también en lu g a r sagrado como fue en l a  c a p il la  de l a  comu 
nión de c ie r ta  Y glesia y asimismo en e l mismo confesonario 
de dicha Y glesia y en ocasión de que se confesava con e s te  
reo l a  dicha muger l a  vesó la s  manos y e l ro s tro  algunas -  
dos o t r e s  vezes y que le  pa rec ía  que alguna vez quando l a  
vesó en e l  confesonario le  vió una persona que nombró; y -  
aunque dichos actos cam ales  que este  reo tuvo con dicha -  
muger nadie lo s  v io , pero que este  reo le  dixo a una perso
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na que nombró lo s  actos deshonestos que tuvo con dicha mu
ger en lu g ar sagrado, y lo s  que tuvo fu e ra  del lu g ar sagra 
do en su casa de dicha muger lo  saben o tra s  personas que -  
concurrían a comunicar con dicha muger porque n i e s te  reo - 
n i dicha muger se recatavan de que lo  supiesen dichas per
sonas y so lían  hab lar de e llo s  en dichas ocasiones y con— 
versaciones y p lá t ic a s  que todos juntos ten ían , y t a l  vez- 
sucedía que e s te  reo y o tra  c ie r ta  persona e c le s iá s t ic a  -  
que nombró se re tira v a n  con dha# muger para conocerla car
nalmente, estando p resen tes algunos de lo s  que acudían a -  
l a  casa de dicha muger, y l a  dicha muger s e n tía  que dichos 
actos ca rnales  eran pecado, porque decía que Dios av ía  to 
mado aquel medio para m o r tif ic a r la  por quanto e l l a  era  muy 
aversa a semejantes to rp ezas , y lo  mismo sen tían  que era -  
l í c i t o  lo s sobredichos que acudían a dicha casa por lo  que 
decía dicha muger, y aunque estava en duda s i  todos lo  -  
c re ían  aunque p arec ía  lo  to leravan  puesto que no davan a -  
s e n t i r  lo  co n tra rio  s i  b ien  mostravan estrañeza  con alguna 
durega de semejante novedad, jr una c ie r ta  persona que nom
bró de la s  que concurrían a dicha casa executó también sus 
torpezas con dicha muger antes que éste  por ten e r l a  misma 
crehencia de que no e ra  pecado, y a s í se lo  dixo a es te  reo 
l a  dicha muger que no era  pecado conocerla a e l la  c a m a l— 
mente, y qué por esto  lo  executó es te  reo , y se acordava -  
que alguna vez se h a lló  presente es te  reo quando conoció -  
camalm ente a l a  dicha muger, e l  dicho e c le s iá s tic o , y é l; 
quando e s te  l a  conoció cam alm ente, y en quatro actos car
n a les  que es te  reo tuvo se h a lló  presente en una ocasión ,-  
o tra  muger, y en o tra  ocasión, o tra  c ie r ta  muger, y e l  ha- 
ver creído una de la s  dichas mugeres que esto  no e ra  peca
do fue por aberlo  dicho a s í l a  dicha c ie r ta  muger y f>or -  
la s  conversaciones sobred ichas.= Y que es te  reo av ía  c r e í
do siempre desde comunicó á dha. muger que estava confirma 
da en g ra c ia  porque se lo  oyó d ec ir a e l l a ,  y le  p a rec ía  -  
que e s te  reo lo  av ía  dicho a s í a la,s dichas personas que -  
concurrían en l a  casa  de dicha muger en su p resencia  de -  
e l l a ,  y no lo  con tradec ía , s in  bien que e s te  reo no lo  av ía  
dicho directam ente con in ten to  de persuad ir a que lo  e re—
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yesen.= Y más declaró que av ía  creído que Dios le  av ía da
do a dha. muger e l gozo que l a  Virgen n ra . Sra. tuvo en l a  
Encamación del Verbo d iv ino , y lo  c re ía  porque l a  dicha -  
muger se lo  dixo a es te  reo en p resencia  de dho. e c le s iá s 
t ic o  y lo  supieron también o tra s  personas por averselo d i
cho para a c re d ita r  y a lav a r de san ta  a l a  dicha muger pero 
no con in ten to  directam ente de persu ad ir a que lo  creiesen  
la s  dichas personas que acudían a dicha casa.=  Y que e s te -  
reo av ía  creído que algunas veces en l a  oración se l e  mani 
fe s ta v a  a dicha muger algo de l a  G loria  c e le s t i a l ,  lo  qual 
c re ía  por averselo  dicho dha. muger en dos o ;t r e s  ocasio
nes, estando p resen te  e l  dho. e c le s iá s t ic o .= Y que viendo- 
este  reo que por medio de dha. muger hac ía  Dios l í c i t o ,  y 
dispensado lo  que no av ía  echo por o tro s  santos l a  tuvo es 
te  reo a dicha muger en mayor concepto de v ir tu d  que l a  -  
que tuv ieron  lo s  santos generalmente, y en espec ia l más -  
que san Vicente F e rre r , y san ta  Teresa quando eran viado— 
re s  todos lo s  san to s , y dicha crehencia l a  fundava este  -  
reo en lo  mismo que te n ía  re fe rid o  de aver echo concepto -  
de se r  san ta  l a  dha. muger respecto  de lo  que e l l a  de s i  -  
av ía  re fe rid o  y decía , y también porque a dichos santos no 
le s  concedió Dios semejante facu ltad  de Dios para  dispen— 
s a r  en lo s  preceptos d iv inos, y e l  e s ta r  confirmados en -  
g ra c ia , y conservar largo  tiempo la s  especies sacram entales 
en sus pechos como a l a  dicha muger.» Y que av ía  creído -  
que l a  dicha muger te n ía  c ien c ia  in fu sa , y por e s ta  ragón- 
no sólo l a  obedecía en muchas cosas como M aestra sino que- 
también en no e s tu d ia r  pues le  decía a e s te  reo dicha muger 
que menos l a  absolución en todo lo  demás e l l a  l e  enseñaría 
lo  que av ía  de hacer, y a s í  es te  reo l a  consultava muchos- 
casos, y av ía  seguido su reso luc ión , y e l  aver creído  t e — 
n ía  c ien c ia  in fu sa  dicha muger, fue por haverselo  dicho a - 
e s te  reo , y a dho. e c le s iá s tic o , y esto  se lo  dixo algunas 
veces, y le  dixo dha. muger que no av ía m enester e s tu d ia r-  
moral para  cumplir con su obligación de V icario  porque e l l a  
le  enseñaría lo  que av ía de hacer menos l a  absolución por
que por se r  muger no era  capaz n i te n ía  authoridad para ab 
so lv e r , y de lo s  casos que e s te  l a  consultó  sólo se acorda 
va de dos, e l primero en m ateria  de sensualidad , y le  p ro -
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puso, que quando l le g a r ía  a se r  pecado m ortal e l  acto sen
su a l, a lo  que respondió dicha muger, en p resencia  de dicho 
e c le s iá s tic o  y de es te  reo , que m ientras no te n ía  cópula 
ca rna l con su madre in t r a  vas todo lo  demás no e ra  pecado- 
m ortal aunque fuesen ósculos y ta c to s  impúdicos, y aunque- 
fuese conocer camalm ente a  una muger qualquiera que fuese , 
con que no seminase in t r a  vas; e l segundo caso a que respon 
dió dicha muger,. consultado por e s te  reo fue, s i  aviendo -  
echo tina persona d ife ren te s  u rto s  (declarándole l a  persona 
que se av ía  confesado de dichos u rto s) como de una b arch i- 
11a de tr ig o  cada vez, s i  te n d r ía  obligación de r e s t i t u i r ,  
a que respondió dha, muger que en quanto a lo  urtado no -  
av ía  que mandar que lo  r e s t i tu ie s e ,  y no se acordava que le  
dixese por no se r  pecado, pero le  dixo dicha muger que para 
adelante a d v ir tie se  a l  p en iten te  que no u rtase  más, pero -  
que no se acordava quedase e s te  reo con crehencia de que -  
no e ra  pecado•= e l te rc e r  caso que consultó con dicha mu— 
ger fue sobre haver echo una persona (nombrándosela este  -  
reo que se av ía  confesado con é l) d ife ren te s  u r to s  s in  sa
ber e l  dueño de la s  cosas u rtadas s i  s e r ía  b ien tomar Bu— 
l i a s  de composición, a que respondió dha, muger que no e ra  
m enester tom arlas para l ib r a r l e  de l a  obligación de r e s t i 
t u i r  en dichos casos de médica cantidad ygnorándose e l due 
fío, pero que esto  lo  dixo dha, muger no porque s in tie s e  que 
no se debían tomar B ullas de composición en semejantes ca
sos sino  que en es te  caso especialmente que le  consultó , -  
e l l a  dicha muger lo  dixo en v ir tu d  de que dispensava en é l ,  
creyendo es te  reo era  por fa cu lta d  que te n ía  de Dios de d is  
pensar, y aunque dicha muger no dixo expresamente que e ra - 
por esto  pero diolo a entender a s s í ,  y que no se acordava- 
de o tro s  ca so s,= Y a más declaró que c re ió  e s te  reo que d i 
cha muger te n ía  facu ltad  de Dios para to ca r no sólo la s  -  
vendas de l a  confirmación, que es te  reo le  dió a lav a r en- 
una ocasión sino también l a  o s t ia  consagrada, y también co 
mulgarse a s i  misma, y e s te  reo huviera consentido en que- 
se colmulgara a s i  mesma tomando l a  o s t ia  consagrada s i  -  
e l l a  huv iera  querido, y e l la  dixo que lo  podía hacer e l l a -  
pero no lo  h izo , n i tampoco tuvo reparo dicha muger de to -
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mar la s  vendas de l a  confirmación para  la b a r la s  como con -  
efecto  la s  labó , y de esto  del la v a to rio  tuv ieron  n o tic ia -  
muchas de la s  personas que concurrían a l a  casa de dicha -  
muger, y e l motivo de l a  crehencia de e s te  reo fue porqué- 
dicha muger dixo en p resencia  de e s te  reo , y de dho* ec le 
s iá s t ic o  que e l l a  te n ía  facu ltad  para tomar l a  o s t ia  consa 
grada y comulgarse, y también para la b a r  la s  vendas d ichas. 
= Y declaró que todo lo  sobredicho duró algunas semanas -  
desde que se comenzó a d is c u r r ir  lo  de la s  formas y después 
se fueron poco a poco introduciendo unas y o tra s  cosas de- 
la s  sobredichas teniendo en e s te  tiempo la s  conversaciones 
y p lá t ic a s  que av ía declarado, a s ta  que es te  reo y dicho -  
e c le s iá s tic o  fueron a comunicarlas d ichas, con c ie r ta  per
sona e c le s iá s t ic a ,  y p e d ir le  v in iese  a p ed ir audiencia a  -  
es te  Santo O ffic io  y p ed ir  m iserico rd ia  en nombre de e s te -  
reo , y de la s  de más dichas personas que acudían a dicha -  
casa de dicha muger*== Y e l  motivo que tuvo para  comunicar- 
dichas cosas con l a  dicha persona e c le s iá s t ic a  fue porque- 
haviendo llegado a l a  casa de dha. muger una persona muy -  
conjunta de e l l a  dió orden para que no perm itiese  que huvie 
ra  en su casa la s  dichas conversaciones n i huviese lámpara, 
y haviendo v is to  es te  reo que se av ía  puesto en execución- 
entró en escrúpulo de s i  e ra  pecado algo de lo  sobredicho- 
y se confesó y e l  confesor le  dió a entender que la s  sobre 
dichas cosas eran pecado y que le  parecían  tocavan a l a  -  
Inqon. y s i  se re so lv ió  dar quenta a l a  dicha persona ecle  
s iá s t ic a  como lo  hizo y te n ía  declarado, y que aunque este  
reo tuvo y cre ió  lo s  sobredichos e rro res  con ceguedad y en 
gaño nunca entendió ap a rta rse  de lo  que tie n e  y enseña l a -  

' Santa Madre Y glesia C athólica Romana, y esto  con t a l  ánimo 
y voluntad que s i  huviera entendido que la s  sobredichas co 
sas que av ía  confesado o alguna de e l la s  s e r  co n tra  nra* -  
S ta . Pe, o pecado no lo  huviera seguido n i c re íd o , como -  
luego que supo que lo  eran acudió a dicha persona ec le s iá s  
t i c a  para  que por su medio tuv iese  remedio y s a lie s e  de -  
sus escrúpulos y pecados•= Y más declaro que a lo s  p r in c i
p ios que sucedió lo  que ha re fe rid o  higo escrúpulo este  reo 
de lo s  ósculos y ta c to s  que tuvo con l a  dicha muger, y co
municándolo con e l l a  l e  dixo a este  reo que s i  av ía  escrú
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pulo que dexase de hacer dichas cosas y de segu ir e l  cami
no que e l l a  decía l e  perm itía  Dios para su m ortificac ión  -  
que e ra  de hacer la s  sobredichas to rp ezas , y le  dava a en
tender que e s te  reo era  pusilánime pues no te n ía  e s p ír i tu -  
para seg u ir e^quel camino de v ir tu d  que es e l que e l la  se
guía con dichas acciones to rpes porque decía dha. muger -  
que Dios te n ía  varios medios para m o rtif ic a r  la s  almas y -  
l le v a r la s  a l a  perfección , y este  e ra  e l que e l l a  te n ía  y - 
seguía aunque por no entenderlo la s  o tra s  personas se I e s -  
h ac ía  d if ic u lto so  de c ree r y segu ir e s te  medio por no aver 
le s  dado l a  lu z  y conocimiento que a e l l a  dha. muger, y -  
que en e s ta  ocasión de este  escrúpulo le  aconsejó dha. mu
ger a e s te  reo que se confesase no especificando lo s  óscu
lo s  n i ta c to s  que con e l l a  av ía  tenido sino generalmente -  
diciendo que av ía  tenido afectos a una muger s in  e x p lica r-  
que a fec to s eran , y este  reo no obstante esto  estuvo dudo
so y se re co n c ilió  en l a  dicha conformidad, y que persebe- 
rando este  reo en su escrúpulo se lo  dixo a dha. muger y -  
e l l a  in s tad a  de e s te  reo para ctue le  d ec la ra ra  s i  e ra  peca 
do o no, porque este  reo c re ía  tan to  en su san tidad  de e l l a ,  
y le  respondió que no e ra  pecado por se r con e l l a  con que- 
despuós desde entonces e l  escrúpulo creyendo e ra  l í c i t o  y— 
a s í  no se confesó más de e llo  n i  tampoco de lo s  actos to r 
pes que con e l l a  tuvo, n i lo  comunicó entonces con persona 
alguna, pero respecto  de o tra s  personas lo s  ac tos to rpes -  
siempre av ía  tenido por c ie r to  eran pecados.= y que aunque 
sab ía  que para c re e r  cosas semejantes a lo  re fe rid o  respec 
to  de o tra s  personas era  necesario  que primero fueran exa*- 
minadas y aprovadas por juezes competentes, pero re sp ec to - 
de l a  dicha muger le  pareció  a e s te  reo que pues n ro . S r .-  
se lo  av ía  dado a entender no era  n ecesa ria  e s ta  d il ig e n c ia  
porque dicha muger lo  av ía dado a entender que le  hazía  es 
to s  favores y a s í  lo  creyó e s te  reo.=  y que respecto  de -  
la s  personas que concurrían a l a  casa de l a  dicha muger -  
bastava que e l la  lo  dixese para que e llo s  lo  creyesen, más 
respecto  de que todos lo s  f i e le s  c h r is tia n o s  huviesen de -  
dar c réd ito  a la s  cosas que decían que Dios le  dava a en— 
tender, s e n tía  es te  reo que era  necesario  exámen y au tho ri 
dad leg ítim a  para que se le s  d iese c r é d i to .=
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Después que estuvo preso e s te  reo en este  Santo- 
O ffic io  p id ió  audiencia y dixo l a  pedía para  p ed ir  perdón- 
y m iserico rd ia  a es te  Santo O fficio  de lo  que huviese e r ra  
do y para d ec ir  que su ánimo fue siempre d e c ir  l a  verdad y 
en l a  audiencia expontánea o ffrec ió  d ec ir  que s i  en algún- 
tiempo se l e  acordase alguna cosa lo  d i r í a  y que en l a  d i
cha audiencia v o lu n ta ria  en tre  o tra s  cosas declaró  en ra — 
gón del s ig i lo  del sacramento de l a  p en iten c ia  algo que es 
te  reo estava dudoso s i  lo  declaró bien o no, dixo que l e -  
p a rec ía  que se av ía  echo cargo de haver rebelado algunas -  
cosas de l a  confesión s in  d ec la ra r que cosa fuese dexándo- 
lo  in  genere, y haviendo considerado lo  que e s te  reo av ía - 
revelado no era  m ateria opuesta a l  s ig i lo  de l a  aonfesión- 
n i  que por e l l a  se quebrantase lo  declarava a s s í  porque -  
aviendo estudiado havía v is to  que la s  cosas que este  reo tu  
vo por quebrantamiento de s ig i lo  en dicha ocasión no t i e — 
nen dicha ca lid ad , y declaró la s  cosas que rebeló  en e s ta -  
forma; que haviéndose llegado a confesar con e s te  reo una- 
muger que nombró, dixo que su marido comprava un tr ig o  de
una persona que a e l l a  le  p a rec ía  no te n ía  poder para ven
derlo  re se lav a  fuese u rtado , y que e l la  te n ía  escrúpulo por 
hagerlo su marido y dudava s i  se lo  reprehendería  y s i  ten  
d r ía  alguna obligación por s e r  en su casa y esto  es lo  que 
le  rebeló  a dicha muger que es l a  que av ía  nombrado a r r iv a , 
y a e s te  modo le  av ía  sucedido o tro  caso, y por l a  misma -  
ragón le  av ía  parecido lo  mismo con dicha exp licac ión , y -  
que e l  averio  comunicado con dicha muger av ía  sido para to 
mar consejo de e l la  y saber lo  que avía de responder a la s  
personas que se confesavan con este  reo , y e l  averie suce
dido e s ta s  conversaciones con dha. muger av ía  sido por e l -  
e r ro r  y crehencia que e s te  reo te n ía  de que dicha muger a l  
canzava de Dios nro . Sr. mucha luz para d e lib e ra r , y acon
s e ja r  en casos morales siendo de e l  estado y sexo femenino, 
y a s í  que ponía en consideración a este  S to . Offco. que a - 
v ía  errado e s te  reo ignorantemente en todo lo  que avía de
clarado en su audiencia v o lu n ta ria  y para más conformación 
de lo  dicho y de su e rro r  decía que deseando e s te  reo aspi 
r a r  a más a l to  grado de perfección  y teniendo n o tic ia  de -  
dicha muger de que e ra  muy v irtu o sa  y exemplar, y a quien-
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Dios nro . Sr. havía echo muchas m iserico rd ias  se afic ionó - 
e s te  reo te n e r la  por M aestra de su e s p í r i tu ,  y e s te  reo l i e  
gó a hacer tan to  concepto de l a  v ir tu d  y favores que Dios- 
cotounicava a dicha muger por lo  que e l l a  le  decía que creió  
como de fe  que todo lo  que dicha muger decía  y disponía en 
orden a l a  d irección  de su e s p ír i tu  de es te  reo que de nin  
guna manera quedava es te  reo con p o s ib ilid ad  para  hacer -  
dictamen en co n tra rio  sino que lo  c re ía  como e l l a  lo  decía , 
y que de todo quanto av ía  declarado es te  reo fue e l funda
mento a s s í e l  avérselo  dicho e l l a  como l a  persuasión  y ere 
encia finne que te n ía  de que hablava verdad, y que e ra  -  
c ie r to  que a no aver tenido t a l  c reencia  nunca huviera co
metido ta le s  cosas porque por quanto v a l ía  e l mundo no hu
v ie ra  cometido un pecado m orta l, porque aunque conocía que 
lo s  actos c a m a le s , o o tro  género de actos que te n ía  decía 
rados en dicha auda. v o lu n ta ria  eran pecados pero respecto 
de l a  dicha muger esto  es que lo s  actos cam a le s  cometidos 
con e l la  no eran pecados y asimismo de lo s  demás actos por 
que dicha muger dio a entender^ que Dios lo  quería  aquello - 
a s s í por m o r tif ic a r la  por te n e r  e l l a  mucha aversión  a seme 
Jantes cosas, y que eran para e l l a  un tormento te n e r ta le s  
actos c a m a le s , y esto  se lo  dixo dicha muger.=

Y en o tra  audiencia v o lu n ta ria  que p id ió  este  reo 
después que estuvo preso en e s te  Santo O ffic io  dixo que l a  
av ía pedido para d ec ir un escrúpulo que av ía  tenido y le  -  
dava pena y le  p arec ía  no podía descansar s in  d ec irlo  y -  
e ra  que este  reo en e l tiempo que continuó l a  comunicación 
con l a  dicha muger comunicó con e l l a  y con o tra  persona -  

v e c le s iá s t ic a  que acudía a l a  dha. casa de dicha muger sobre 
s i  la s  cosas de dicha muger y de es te  reo , que son la s  que 
av ía  declarado teniendo de e l la s  n o t ic ia  e s te  T ribunal, s i  
la s  te n d ría  por malas y d iscu rría n  váriamente diciendo que 
no la s  condenaría por malas porque ya te n d ría  e s te  Sto -  
Offco. n o t ic ia  por algunos o tro s  exemplares de sem ejantes- 
cosas y que quando no la s  tuv iese  Dios in s p ir a r ía  para que 
se entendiese e ra  camino p a r tic u la r  y s in g u la r e l  que l l e -  
vavan e s te  reo dha. muger y dicho e c le s iá s tic o , y que no -  
p e rm itir ía  n ro . Sr. que quando seguían camino de v ir tu d  y - 
se rv ic io  suyo le s  cas tig asen , y dha. muger dixo que b ien  -
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podían e s ta r  seguros que no se l l e g a r ía  a esso , y d iscu rrían  
que quando mucho le s  mandaría e l t r ib u n a l se abstuv iessen- 
de todo lo  que pasava con dicha nruger por e l p e lig ro  de es 
cándalo respecto  de o tra s  personas s i  lo  llegavan  a enten
der, y que en caso que es te  Sto* O ffic io  q u is iese  proceder 
con tra  e s te  reo dicha muger y dicho e c le s iá s tic o  castigán 
dolos e s ta r ía n  obedientes por entender que s e r ía  voluntad- 
de Dios pasasen por e s te  trav a jo  entendiendo que en la s  d i 
chas operaciones y acciones con l a  dicha muger no pecavan- 
mortalmente y a s í  que sólo s e r ía  perm isión, o voluntad de- 
Dios e l  c a s tig o .

Y asimismo declaró que aviéndole consultado a es 
te  reo o tro  c ie r to  e c le s iá s tic o  en e l  tiempo que continua- 
va en l a  correspondencia con l a  dha. muger, sobre s i  e ra  -  
l í c i t o  e l  ten e r óscu los, ta c to s  y cópulas con l a  dha. muger 
s e r ía  pecado, es te  reo con l a  in te l ig e n c ia  que te n ía  de -  
que con l a  dicha muger no eran pecados por la s  rabones que 
te n ía  confesadas le  aconsejó y respondió a dicho e c le s iá s 
t ic o  que no eran pecado por el^ engaño que entonces padecía 
e s te  reo entendiéndolo a s s í absolutam ente. Y más dixo este  
reo que aunque en sus confesiones v o lu n ta ria s  av ía  dicho -  
que rebeló  algunas cosas que sab ía  por confesión a l a  dicha 
muger, y que lo  av ía  dicho a c ie r to  e c le s iá s t ic o , no se lo  
dixo n i lleg ó  a saber dho. e c le s iá s tic o  t a l  cosa sino que- 
l a  dicha muger le  av ía  dado l ic e n c ia  a e s te  reo para que -  
la s  rebe lase  y esto  es lo  que l e  dixo a l  dicho e c le s iá s t i 
co, y por esto  avía dicho en dha. audiencia que lo  sab ía  -  
dho. e c le s iá s t ic o , pero que este  reo no podía d ec ir  que lo  

 ̂ sup iese.
En la s  prim eras audiencias o rd in a ria s  que con e l  

dicho Mosén Remigio Choza se tuv ieron  dixo llam arse a s s í ; -  
y s e r  de edad, de t r i n t a  y s ie te  años n a tu ra l de l a  Puebla- 
de Benaguacil, y beneficiado en l a  Y glesia mayor de e s ta  -  
ciudad de V alencia, y que presumía e ra  l a  causa de su p r i 
sión lo s  d e li to s  que av ía confesado.

Respondiendo a l a  acusación e l  dicho Mosén Remi
gio Choza dixo se r  e l contenido en e l l a  y confesó lo  conte 
nido en e l l a  en l a  conformidad que lo  te n ía  confesado en -
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sus audiencias v o lu n ta ria s  a que se rem itid , y añadid que- 
en una ocasidn estando en l a  casa de dha. muger a quien te  
n ía  por m aestra de e s p ír i tu  delan te de dos personas muy -  
conjuntas a dicha muger y de o tra s  que nombré, le  besd es
te  reo l a  mano a dicha muger por a c re d ita r  l a  san tidad  de- 
dha. muger y que no entendid quedase v io lada  l a  Y glesia don 
de tuvo lo s  actos cam ales  con dicha muger por se r  secretos 
como por c ree r que quien dispensava en dicho pecado (que -  
era  l a  dicha muger) d isp en saría  en l a  v io lac id n  porque de
c ía  l a  dicha muger quanto más abominable e ra  e l  pecado de- 
l a  sensualidad a lo s  ojos de lo s  hombres tan to  más m erito
r io  e ra  a lo s  de Dios, y jorque también decía dicha muger- 
que e l vencer mayores reparos nacidos de l a  gravedad de e l  
pecado era  señal de se r  e s te  reo y o tra s  personas que nom
bré , f i e le s  en e l seguimiento de l a  D octrina que le s  ense- 
fíava dicha muger, y que por esto  no reparé e3te reo en de
c i r  m isa en dicha y g le s ia  después de lo s  actos y en quanto 
a e s to , y en todo y por todo se rem itié  a lo  que te n ía  con 
fesado y lo  demás contenido en^dicha acusacién lo  negé, de 
l a  qual acusacién le  mandamos dar, y dimos copia y t r a s la 
do, y l e t r a  y le trad o  con quien lo  comunicase, y haviendo- 
comunicado con dicho su le trad o  con su parecer y acuerdo -  
concluyé para e l a r tíc u lo  de prueva, y nos dimos l a  causa- 
por conclusa para e l dicho a r tíc u lo .

R atificandos lo s  te s tig o s  se l e  dieron en pub li
cación sus deposiciones a la s  quales respondió rem itiéndo
se a lo  que te n ía  confesado desde que vino voluntariam ente 
a e s te  Santo O ffic io  como lo  demás que a confesado en e l -  
d iscurso  de su causa que todas la s  av ía  echo con deseo de
no f a l t a r  en cosa alguna a l a  verdad, y que estava  desenga 
ñado de lo  desacertado que av ía  andado y que se rem itía  a -  
l a  piedad deste tr ib u n a l.

Y haviendo comunicado l a  dicha publicación y sus 
respuestas con su le trad o  a r tic u lé  c ie r ta s  defensas que no 
le  rebelaron  y concluyé en su causa a defin itivam en te .*= To 
do lo  qual por nos v is to  y examinado según que ver y exami 
nar se devía con personas de le t r a s  y re c ta s  conciencias

C h r is ti  nomine Invocato
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Pallamos a ten tos lo s  autos y m éritos del dicho -  
preceso que e l dicho Promotor F isca l provó b ien y cumplida 
mente su acusación y q u e re lla  a s s í por te s t ig o s  como por -  
confesión del dicho Mosén Remigio Choza, y ansí damos y pro 
nunciamos su in tención  por bien provada, por lo  qual deve
nios d ec la ra r y declaramos e l  dho. Mosén Remigio Choza aver 
sido e re je  teniendo creiendo, defendiendo y enseñando erro  
re s  y proposiciones h e ré tic a s  contra lo  que tie n e  p red ica- 
y enseña l a  Santa Madre Y glesia C athólica Romana y por e llo  
aver incurrido  en sen tencia  de excomunión mayor y en todas 
la s  o tra s  penas e inav ilid ad es en que caen e incurren  Io s -  
semejantes h e re je s , y en confiscación , y perdim iento de to  
dos sus b ienes, lo s  quales aplicamos a l a  cámara y fisco  -  
de su Magestad, y a l  Receptor de es te  Santo O ffic io  en su- 
nombre desde e l  d ía  y tiempo que comenzó a cometer lo s  d i
chos d e li to s  cuya declaración  en nos reservamos. Y aunque- 
conforme a derecho le  pudiéramos condenar en la s  penas en- 
é l expresadas es tab lec id as  con tra  semejantes de linquen tes, 
más aten to  que e l dicho Mosén Remigio Choza en la s  confe
siones que ante nos hizo m ostré señales de co n tric ió n  y -  
arrepentim iento pidiendo a Dios nuestro señor perdón de sus 
d e l i to s ,  y a nos p en iten c ia  con m iserico rd ia  protestando -  
que de aquí adelante quería  v iv i r  y m orir en n ra . san ta  fe 
c a th ó lic a , y estava  prompto a cumplir qualqu ier p en iten c ia  
que por nos le  fuese impuesta y ab ju ra r lo s  dichos e rro re s , 
y hacer todo lo  demás que por nos le  fuese mandado (consi
derando que Dios no quiere l a  muerte del pecador sino que- 
se conv ierta  y viva) s i  a s í ' es averio echo de puro coraqón, 
y que a confesado enteramente l a  verdad no encubriendo de- 

' s í  n i de o tra  persona v iva , o d ifu n ta  cosa alguna querien
do u sa r con é l  de m iserico rd ia  le  devemos adm itir y adm ití 
mos a reco n c ilia c ió n ; y mandamos que en pena y p en iten c ia - 
de lo  por e l  fecho y cometido se le  le a  e s ta  n u estra  senten 
c ia  delan te de lo s  m in istro  del secreto  y de lo s  Retores -  
de la s  tre c e  parroch ias de e s ta  Ciudad y de sus re lig io so s  
confesores de d ife ren te s  re lig io n e s  estando en foima de pe 
n ite n te  s in  sanbenito , abjure formalmente sus e r ro re s , y -  
sea reconciliado  en forma con perdimiento de v ien es, y p r i  
vado del exerc ic io  de sus órdenes, y del B eneficio que t i e
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ne, y de poder obtener o tro ; y le  condenemos a que sea des 
terrado  por s e is  años de e s ta  dicha ciudad de Valencia, y - 
de l a  V illa  de Madrid co rte  de su Magestad con s e is  leguas 
en contorno y que lo s  dos primeros lo s  cumpla recluso  en -  
un o sp ita l  e l  que le  señalaremos fu e ra  desta  ciudad y en -  
e l  se rv ic io  a lo s  pobres, y enfermos en lo  que se le  manda 
re ,  y fecha l a  dicha abjuración mandamos abso lver y absol
vemos a l  dicho Mosén Remigio Choza, y le  inab ilitam os para 
que no pueda ten e r n i  obtenga Dignidades, B eneficios n i -  
o fic io s  e c le s iá s tic o s  n i  seg la res  que sean púb licos, o de- 
honrra, n i  t ra h e r  sobre s í  n i en su persona, oro , p la ta , -  
p e r la s , n i p ied ras p rec io sas , n i  seda, chamelote n i  paño -  
f in o , n i andar a cav a llo , n i tra h e r  armas, n i exercer n i -  
u sa r de la s  o tra s  cosas que por derecho común leyes y p re - 
m áticas destos Reynos, e in stru cc ió n  del S to. O ffio . de l a  
Inqu isic ión  a lo s semajantes in áv ile s  son prohiv idas lo  -  
qual todo lo  mandamos que a s s í  haga y cumpla so pena de im 
pen iten te  re lap so , y por e s ta  n uestra  sen tenc ia  d e f in it iv a  
juzgando a s s í lo  pronunciamos, y mandamos en es to s  e sc r ito s  
y por e llo s  pro tr ib u n a l!  sedéndo.

Don Hermenexildo Ximénez Navarro Don Thomás de Cossío
Rubín de Z e l is .” .

o
( A .H .N . .  I n q u i s i c i ó n ,  l e g .  529 núm. 3 s / f ) •


