
EL FENOMENO DE LOS ALUMBRADOS 
Y SU INTERPRETACION

S u m m arium  —  Phaenomenon sic dicti « illuminismi » spiritualium hispano- 
rum, inde a prima medietate saeculi X V I ortum, iterum pervestigatur. Duplex 
praesertim respectus inquiritur : imprimis, cursus eventuum  trium coetuum 
praecipuorum (nempe illuministarum e Reino de Toledo, ex Extremadura et ex 
Andalucia) exponitur successive, ita  tamen ut comparatio eorum inter se fa- 
cilis reddatur. Deinde iudicium seu com plexiva aestimatio factorum, doctri- 
narum personarumque profertur. Conclusio tandem proponitur : Impossibile 
esse iUuminismum hispanum simplici quadam « definitone » includere ; in ge
nere, nimis efferri et heterodoxia et gravitas « periculi » illius motus spiritualium.

A pesar de que se ha escrito bastante sobre el ìluminismo espanol, 
no existe todavia una monografia seria y objetiva que lo abarque en 
su totalidad, temendo en cuenta las circunstancias y móviles que ìnter- 
vinieron en su gestación, proceso y desarrollo.1 Es que el ilumimsmo 
espanol es un movimiento de vastedad considerale y de complejidad 
dificil. No poseemos de él mas que un conocimiento fragmentario. Pro- 
cesos mteresantes de alumbrados han desaparecido. Otros, sin ducla, 
yacen enterrados en el polvo de los archivos, y nada extranaria que 
aparecieran nuevos focos de ìluminismo, hoy totalmente desconocidos. 
En los que conocemos, al menos en algunos, interviene un cùmulo de

1 La obra mas completa sobre el particular, a pesar de sus deficiencias y 
lagunas, es la del P. Bernardino Llorca, S.J., Die Spanische Inquisition und 
die a Alumbrados » ( i  509-1667), Berlin-Bonn 1935, refundida en La Inquisición 
espaiiola y los alumbrados (1509-1667) seguii las actas originales de Madrid y 
otros archivos, Madrid 1936. De està edicion sólo se salvaron dos ejemplares 
de la guerra del 36. Dos anos antes habia publicado dos articulos en Razón 
y Fe : Los alumbrados espanoles en los siglos X V I  y X V I I ,  105 (1934) 323-342 ; 
467-485. —  M. Menéndez y P eeayo, Historia de los Heterodoxos espanoles, 
t. II, Madrid 1956, V, c. 1, pp. 169-206 conserva su valor a pesar de estar su- 
perado en algunos puntos y  desconocer algunos focos y  documentos. —  M. Ba- 
t a il l o n , Erasmo y Espana, traducción espaiiola, corregida por el autor, de 
Antonio Alatorre, México 1950, cc. 1 y  4 del t. I especialmente. Es indispen- 
sable para los grupos del Reino de Toledo, pero temendo en cuenta su pane- 
rasmismo. Recoge ademàs al principio las fuentes manuscritas y  una biblio
grafia completa.
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circunstancias e imponderables, que hacen dificil su interpretación obje- 
tiva, recta y justa.

En esa complejidad y en ese cùmulo de circunstancias e imponderables 
radica, quizas, el que en generai se venga dando del iluminismo una 
visión unilateral y de una sola perspectiva, que por ser incompleta resulta 
necesariamente inexacta y aun falsa. Al iluminismo se le ha mirado 
solamente desde el lado de « reo condenado », sin advertir que en esa 
condenación han influido circunstancias al margen de las doctrinas y 
de las personas condenadas, hecho que es preciso valorar para dar con 
objetividad una explicación lo mas próxima posible a la verdad del dato 
historiado. Y es que es dificil liberarse del peso de una larga y dogma- 
tizante tradición, que a través de monografias y manuales nos ha vemdo 
machacando la heterodoxia de los alumbrados; y es mas dificil aun 
hberarse del peso de unos procesos en que los alumbrados aparecen 
reos de cuantas herejias y errores se les atnbuyen, y a veces de la con- 
ducta moral mas repugnante. Sin duda esto ha influido poderosamente 
en el juicio condenatono y valoración peyorativa de cuantos han escrito 
sobre el fenòmeno del iluminismo a finales del siglo pasado y principios 
del presente, y ha motivado el desconocimiento de documentos y datos 
fundamentales, indispensables para enjuiciar sus origenes. Casi toda la 
literatura que poseiamos hasta ahora era de signo contrario a los alum
brados.2

Actualmente, en cambio, se va abriendo paso una corriente revisio
nista. Destaca en este sentido Angela Selke de Sànchez en dos casos 
concretos,3 sin atreverse en uno de ellos a sacar las consecuencias que de 
su exposición fluyen casi necesariamente, corno ha advertito P. Groult.4 
El mismo camino sigue el P. Domingo de Sta. Teresa en su excelente 
monografia sobre Juan Valdés,5 y en parte Bataillon en su gran obra 
sobre Erasmo en Espana. Menos decididamente, Horacio Otero.6 Se

2 Es una excepción en este sentido el P. E. Codunga, O.P., Los Alumbra
dos, en La Basilica Teresiana, 6 (1919) 33-43 ; 81.-88. Y  con màs amplitud 
y  anterioridad en Intelectualistas y mistìcos en la teologia espanola en el siglo 
X V I ,  en La Ciencia Tomista, 9 (19x4) 209-221 ; 377-394; io  (19x4) 223-242; 
11 (1915) 237-253 ; 12 (1916) 5-25.

3 Algunos datos nuevos sobre los primeros alumbrados. E l Edicto de 1525 y 
su relación con el proceso de Alcaraz, en Bulletin Hispanique, 54 (1952) 125- 
152 ; —  E l caso del bachiller Antonio de Medrano, iluminado epicureo del siglo 
X V I ,  en Bulletin Hispanique, 58 (1956) 395-420.

1 Les courants spirituels dans la Péninsule Ibérique aux X V , X V I ,  X V I I  
siècles. Separata de Les Lettres romanes, 9 (1955) 218-221.

5 Juan de Valdés 1 4 9 -{T}-.1 41 4  ■ Su pensamiento religioso y las corrientes espi- 
rituales de su tìempo, Romae 1957, c- 2, pp. 13-45.

6 En torno a los alumbrados del Reino de Toledo, en Salmanticensis, 2 (1955) 
614-654.
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mira a analizar mas a fondo Ios documentos que conocemos, si bien 
falten trabajos amplios que Ios estudien critica, literana e histoncamente, 
se atiende a conocer mejor la psicologia y conducta de Ios reos, para 
tenerlas en cuenta a la hora de valorar; se indagan las circunstancias 
históricas en que se desarrollan los hechos, y la influencia que pudo 
tener en las « confesiones » el tormento a que fueron sometidos los acu- 
sados. Y sin embargo no se concede la debida importancia al conoci- 
miento de los personajes que intervinieron en los procesos, con frecuen- 
cia faltos de formación espiritual y doctrina mistica, cuando no de ca~ 
ràcter violento y agrio, de entendimiento unilateral y de voluntad terca.7 
Y no podemos perder de vista que los procesos, al trasmitirnos la con- 
denación de los procesados y sus doctrinas, aun supomendo que no 
hayan desfigurado a estas ultimas, nos refieren lo que es desfavorable 
a los reos. De ahi que los datos favorables a éstos adquieranun valor 
mucho mayor que el que pudiera parecer a primera vista. Seria inte- 
resante conocer también a Ios acusadores; pero es preciso renunciar a 
elio, dado el secreto impuesto por el procedimiento inquisitorial.

Mi presente trabajo, basado en el estudio de los documentos proce- 
sales hasta hoy conocidos y en una revisión directa del material acumu- 
lado por los especialistas, pretende ofrecer una visión panoràmica del 
gran episodio del iluminismo (ss. XVI-XVII), sin descender a mas de- 
talles que los estrictamente requeridos para fundar la objetividad de 
mi smtesis. Entro francamente por el camino revisionista y creo poder 
llegar a un enjuiciamiento objetivo de los sucesos y a una valoración 
radicai del iluminismo espanol, que tenga en cuenta el conjunto de 
factores que lo acompanaron, determinando no menos su génesis que 
su condena y la fisonomi'a historiogràfica que a partir de està adquirió.

I

Empecemos por el nombre. No es necesario ir lejos a buscar las aguas 
para explicarlo. Cuando se inició el movimiento iluminista a principios 
del siglo XVI el vocablo alumbrado, iluminado se aplicaba indistinta

7 Por no citar màs que dos casos. Escribe Angela Selke : « Tampoco con- 
taba [el tribunal de Logrono, mucho màs tolerante] con los servicios de un 
promotor fiscal tan energètico corno el bachiller Ortiz de Angulo, a quien hemos 
de encontrar, durante casi dos décadas, arremetiendo incansablemente contra 
los reos, scusando a todos de todos los errores de alumbrados, erasmistas y  
luteranos». E l caso del bachiller Antonio [cf. nota 3], p. 403. E l P. Farfàn des- 
pnés de relatar, còrno entre todos los alumbrados de Sevilla se encontraban
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mente en su obvio sentido, bien se tratase de iluminación venida de 
Dios, ya procediese del demonio. Para la pnmera significación baste 
recordar que cuando el Santo Oficio de Valladolid pide explicaclones 
a Medrano de ciertas frases que ha afirmado sobre la beata Francisca 
Hernandez, comparandola con los doctores, contesta haber dicho que 
cuando los doctores se hallan divididos en sus opiniones, él tiene de- 
recho a atenerse a la de la beata, por cuanto la tiene por persona aium- 
brada.* 8 Està explicación satisface a lor Inquisidores de Valladolid en 
1519, porque interpretan la palabra corno alumbrada por la luz de Dios. 
Para la segunda recordemos una vez mas el conocido caso del fraile 
de Ocana « alumbrado con Ias tinieblas de Satanas » 9 cuando pretendici 
engendrar un profeta de una mujer santa y religiosa por el ano de 1512.

El nombre de alumbrados, junto con el de dejados y perfectos, corno 
se deduce de las cartas de Aìcaraz fué impuesto por la gente a aquellos 
grupos de tendencias reformistas que aparecieron por el Reino de To
ledo. Y fué impuesto por escarnio y mofa. El nombre de ìluminado en 
sentido peyorativo y de secta, corno sinonimo de alumbrado, aparece por 
pnmera vez en 1526 en el proceso seguido contra Antonio de Medrano 
por la Inquisición de Logrono : « siguiendo, la opinion de los vulgarmente 
llamados iluminados ».10 Una vez mas el « magister » uso dio carta de 
ciudadanfa a la significación concreta, peyorativa y sectaria de un vo- 
cablo que hasta entonces no habia significado mas que iluminado en 
toda su amplitud. El Edicto de 1525 sancionó por asi decido està si- 
gnificación. Desde entonces alumbrado o iluminado es el que de alguna 
manera partenecfa o se creia pertenecer consciente o inconscientemente 
a la secta de este nombre tal corno aparece delineada en dicho Edicto. 
Està es la explicación obvia y reai y no es preciso entrar en mas largas 
disqmsiciones.11

las obras de San Juan de la Cruz, y  comentar que ensena el camino de suspen- 
sión, anade : « el sobredicho camino de suspensión es m uy reprobado y  conde- 
nado en todos los doctores misticos y  los mismos de su orden ... ». E ra el 1626 ; 
cit. apud B. Lorca, Doc.umentos inéditos interesantes sobre los alumbrados de 
Sevilla de 1623-1628, en Estudios Eclesiàsticos, 11 (1932) p. 417.

8 E l caso del bachiller Antonio [cf. nota 3], pp. 397-398.
9 Cf. MenÉndez y  P edayo, Historia [cf. nota 1], p. 173.

10 E l caso del bachiller Antonio, p. 402.
11 No creo haya intervenido en està denominación el significado que da al 

termino « aluininado » —  término mèdico —  Lopez Villalobos en 1498, en su 
Summario de la medicina. Cf. E. Asensio, E l Erasmismo y las corrientes afines, 
en Revista de Filologia Espaiiola, 36 (1952) p. 71 en nota. Pues no habia indicio 
ninguno del sensualismo que aparecerà mas tarde. No me satisface la explica
ción que da H oracio Santiago Otero, En torno a los alumbrados del reino 
de Toledo, Salmanticensis, 2 (1955) 614-617 ; y  concretamente acerca del empieo 
de la palabra « iluminado » en sentido peyorativo que retrasa hasta el s. X V II, 
no està en lo cierto.
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A. Origen, causas y circunstancias

No es posible precisar en un ano determinado el origen del ilumi- 
nismo. Y es que, corno todos los movimientos, no suele tenerlo. Las 
correrias apostólicas de Fr. Melchor por el 1512 nos dan a entender 
que el movimiento ya està en marcha desde hace unos anos. Tampoco 
es facil tarea precisar sus causas. Hay quien ha ido a buscar sus aguas 
en las sectas medievales : albigenses, begardos..., a las que ya alude el 
Edicto de 1525. Se ha apelado a la influencia de la mistica nordica 
(M. y Pelayo) ; se ha querido desde muy antiguo ver gérmenes de pro
testantismo en los origenes del iluminismo espanol (J. Maldonado, 
Boehmer, Lea...). Hay, por fin, quienes explican el fenòmeno por el 
influjo de teorias judias (Bataillon, La Pinta Llorente) o musulmanas 
(Asin Palacios). El hecho al parecer cierto de la independencia del ilu
minismo del Reino de Toledo del de Extremadura y Andalucia y quizas 
de éstos entre si, hace que no se pueda dar una explicación comun 
tanto al hablar de su origen corno de sus causas y que algunas de las 
teorias expuestas tengan razón aplicadas a un grupo y no valgan en 
absoluto para otro. El franciscanismo tiene gran importancia en el ilu
minismo de Castilla la Nueva y no tiene que ver — no consta con 
el de Andalucia. El erasmismo no parece tenga nada que ver con el 
iluminismo de Andalucia y de Extremadura y muy poco con el de Toledo.

En realidad el iluminismo en su origen no es mas que una fase del 
movimiento religioso que cundió por toda Europa, corno solución y 
salvación a una calda vertical, religiosa y espiritual, en que se habia 
precipitado la Cristiandad a raiz del cisma de Ocidente con el despresti- 
gio del Papa, la falta de virtud y ciencia en el clero y en la jerarquia, 
y la decadencia de las órdenes rehgiosas. De ahi esa inquietud y ten- 
dencia a enclaustrarse en una espiritualidad y religiosidad subjetiva y 
personalista al margen de la jerarquia o con desprecio de ella y de todo 
lo que se relaciona con una religiosidad extema : ceremonias, sacramen- 
tos, ritos... Como movimiento reformista hay que colocarlo junto a la 
devotio moderna de los Paises Bajos, junto al paulismo de Jean Colet 
en Inglaterra, al excesivo evangelismo de Lefevre d ’EtapIes en Francia y 
al protestantismo herético de Lutero en Alemania. Las ansias reformistas 
iniciadas y fomentadas por Isabel la Católica y Cisneros dieron ocasión 
a ese movimiento puramente circunstancial espanol de caracter popular, 
de recogimiento y misticismo. Movimiento que se explica suficiente- 
mente por las circunstancias que entonces vivió el suelo hispano, sin
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necesidad de acudir a otras mfluencias extranas, y que *nació corno 
un autentico y sincero movimiento de renovación espiritual. E1 ìlumi- 
nismo espanol tiene en Espana sus mas hondas y fuertes raices. Por 
eso no cabe exagerar los contactos entre Erasmo y los iluminados para 
probar un mfujo de aquel en estos. Porque si es verdad que el erasmismo 
encontro un terreno abonado, sobre todo entre los mas cultos, el ilumi- 
msmo corno movimiento de reforma estaba ya en marcha, y no mezcló 
apenas sus aguas con el. Las coincidencias entre ambos son mas bien 
circunstanciales y extrìnsecas. Se exphcan corno fruto de un mismo 
ambiente. Las diferencias, esenciales. Y si muchos se acogen al erasmismo 
es debido a la simpatia que gozaba aun por parte de la Inquisición, que 
perseguia al ìlumimsmo. Por lo demas, corno movimientos, vivieron 
independientes desde el principio.

Mucha mas influencia tienen los franciscanos en el movimiento ìlu- 
minista. Y està es una gloria suya. Bataillon ha esento con exageración, 
mirando al ilummismo corno condenable, que « Io que faltó fué que el 
ilumimsmo estuviera patroemado oficialmente por los Superiores de la 
Orden », pues es un franciscano el pnmero en delatar a Fr. Melchor. 
El capitulo de 1525 toma medidas contra Ias desviaciones del movimiento. 
El Provincial Andres de Écija fuerza a Juan de OlmiIIos a renunciar a 
sus extasis publicos, priva del hàbito franciscano a Isabel de la Cruz 
y encarcela a Ortiz. Por Io demas en sus claustros se cultiva la doctrina 
del recogimiento y son muchos los que se adhieren a la doctrina del 
dejamiento de Alcaraz, que tiene numerosos puntos de contacto con la 
del recogimiento, no tal corno aparece en el Edicto de 1525, sino corno 
se halla en la exposición que de ella hace su maestro en la Defensa y 
en Ias cartas. Sus relaciones con los franciscanos eran frecuentes; y otro 
tanto, los contactos y conversaciones espirituales.

Aquel estado generai de cosas exphea esa otra circunstancia que se 
prolonga a traves de toda la historia del ìlurmnismo : el papel impor
tante que en el juegan algunas beatas mas significadas, con gran fama 
de santidad y alumbradas de visiones. El fino humanista Petro Martir 
de Angleria ( 1447-1526), cronista ameno con sentido del humor y de la 
anecdota, Io Ilamo en 1509 a proposito de la beata de Piedrahita « un 
nuevo gènero de latria que ahora pulula ».12 13 La beata de Piedrahita, 
Francisca Hernandez, la Madre Marta, a quienes pide confirmacióti de

12 Erasmo y Esparia [cf. nota i], p. 209.
13 Opus epistolarum, A lcalà 1530, pp. 417 y  432 : desde Valladolid 6 de 

octubre y  2 de dicietnbre. Cf. Ba t a iu .on, toc. cit., p. 80.
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SU misión el misterioso Fr. Melchor, Isabel de la Cruz, son las mas 
conocidas y destacadas en està pnmera fase del movimiento.

EI elemento judio es una circunstancia senalada por todos cuantos 
tocan este tema. En realidad son muchos los judi'os converso» que apa- 
recen encartados en el movimiento ilumimsta y, alli donde abundaban, 
eran terreno abonado. Pero no todos son judi'os, ni solo los judios con
versos intervienen en el iluminismo que en si es algo independiente 
de ellos y se hubiera producido lo mismo. Por otra parte en gran mu - 
titud vivieron con entera sinceridad la vida cristiana y espiritual desde 
Alonso de Cartagena hasta Fr. Luis de Leon en todos los estados y 
capas sociales : en el episcopado, en el clero, en las órdenes monasticas,
en la nobleza.14

B. Los focos de iluminismo espaiiol

El iluminismo, nacido al calor de la reforma cisneriana corno auten
tico movimiento de renovación interior, presento pronto tendencias que 
seguian por distintos caminos, concretandose en grupos distintos entre 
los que existe al principio cierto entronque y ligazón. Si exceptuamos 
ese afàn sincero y fendente de renovación interior y busqueda y acepta- 
ción de un metodo espiritual para lograrla; si exceptuamos la exagerada 
in teriorización dada a la vida espiritual, apoyandose unicamente en la 
lumbre divina o iluminación interior corno regia de oracion o de vida 
y conducta, que es lo unico que de comùn encontramos en los alum- 
brados, se observa entre ellos libertad de movimiento. Las doctrinas 
y los métodos no se imponen a modo de credo codificado. Es notable 
la diferencia existente entre unos grupos y otros, y a veces la oposicion. 
Ademas, bajo el nombre de alumbrados se han catalogado corrientes 
espirituales independientes entre si en el lugar y en el tiempo, pero 
que ofrecen la particularidad de haber sido procesadas por la Inquisi- 
ción bajo las mismas categorias doctrinales. Por eso si queremos ser 
objetivos y justos necesariamente tenemos que distinguir entre unos 
grupos y otros, y entre unas regiones y otras.

Cronologicamente, el iluminismo presenta dos fases perfectamente de- 
finidas, sin que esto quiera decir que la una sea continuación de la otra. 
La de iniciación, localizada en el Remo de Toledo, que en generai pre
senta todas las caracteri'sticas de un movimiento : espontaneidad, since-

14 Cf. B a t a il l o n , loc. cit., pp. 71 y  210-211.
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ndad, limpieza, asectarismo. Y la de desarrollo, localizada en Extrema- 
dura y Andalucia, que se presenta con cierta orgamzación en el estado 
de las beatas y cierta sistematización en practicas de piedad. Se distingue 
por un sobrenaturalismo exageradamente exacerbado. Es menos limpia 
y sincera, aunque hay diferencia entre unos focos y otros, corno veremos.

Geograficamente, corno acabamos de decir, el iluminismo està loca- 
Jizado en tres regiones : Castilla la Nueva o Reino de Toledo; Extre- 
madura; Andalucia. Sigo està división porque se trata de movimientos 
con toda probabilidad independientes.

1. E l R eino de Toledo

Es por tierras de Castilla la Nueva por donde aparecen los primeros 
a quienes se bautizo con el nombre de alumbrados. Entre ellos encon- 
tramos estos grupos bien defmidos : a) Reformadores visionarios. b) Re- 
cogidos, con su programa de renovación interior, c) Dejados o aban- 
donados. d) El grupo de Francisca Hernandez. e) Cristianismo interior 
de los Cazalla.

a) Reformadores y visionarios

Es ya conocida la disputa entre el P. Beltran de Heredia y el P. B. 
Llorca sobre si la beata de Piedrahita es o no es alumbrada.15 Todo 
depende de la significación que se dé al vocablo. Históricamente, por 
lo que dijimos mas amba, esa significación peyorativa apareció mas 
tarde. Con todo, ofrece rasgos su vida y su persona que la colocan de 
Heno en esa amplia significación que se vino a dar al vocablo alumbrado 
o iluminado. Sor Maria de Santo Domingo, terciaria dominica, conocida 
por la beata de Piedrahita, por haber vivido en el monasterio de està 
bonita e hidalga villa abulense, no tiene relación directa con otros grupos 
de alumbrados. Sólo conocemos la visita que le hizo Fr. Melchor. Sus 
doctrmas y practicas son de pemtencia y rigor. Sus visiones y revela- 
ciones reformistas entroncan con las de Fr. Melchor y otros alumbrados 
del grupo de los recogidos. Las manifestaciones de tipo sensual — besos, 
abrazos sin malas intenciones, nos hacen pensar al menos en una

V. BEETRÀN DE H eredia, O.P., La beata de Piedrahita no fué alumbrada, 
en La Ciencia Tomista, 63 (1942) 294-311. Ya antes la habia expuesto en otras 
obras. B. I#EORCA, S.J., La beata de Piedrahita ^fué 0 no fué alumbrada?, en 
Manresa, 14 (1942) 42-62.
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psicologia desequilibrada. Pues estàn recogidos los datos en un proceso 
llevado a cabo por incondicionajes de la beata y en el que los testigos 
que deponen no vei'an mas que el espfntu de Dios. Escribe el P. Beltran 
de Heredia : « La tramitación de este asunto ante el Nuncio, mas que 
un proceso, fué un simple examen, un simulacro de proceso. Si en el 
anterior algunos de los jueces pudieran parecer sospechosos por estar 
enemistados con Sor Maria, corno afirmaban los defensores de està, 
aqui lo eran manifiestamente, por tratarse de personas faltas de la inde- 
pendencia necesaria para obrar con liberad. En el fondo quienes lo 
manejaban todo, si damos crédito a diversos testimonios que encuentran 
eco en el proceso, eran el Rey, el Duque de Alba, y sobre todoCisneros. 
El confesor Enguera y el mismo Nuncio no hacfan mas que secundar 
sus inspiraciones. Por otra parte la falta de fiscal, que hubiera sido una 
garanti'a en medio de tanto partidismo, quita valor al proceso convir- 
tiéndolo en una alegación de parte. Se creta de buena fe que Sor Maria 
era un alma privilegiada perseguida mestamente por algunos religiosos 
y babi'a que ampararla a toda costa tapando la boca a sus detractores ».16

Pero el personaje mas interesante a los comienzos historiables del 
iluminismo por el 1512 es Fr. Melchor.17 Personaje misterioso, de una 
sicologi'a rara pero influyente, es de ascendencia judia, oriundo de Bur- 
gos, educado en la Corte de Inglaterra. Alli sintió el llamamiento de 
Dios a la reforma y a la penitencia. En esas ansias reformistas recorre 
Espana. Viste el habito de todas las órdenes religiosas no encontrando 
en ellas mas que servidores de sus vientres y de sus pasiones. Va a vi- 
sitar a la beata de Piedrahita, que le confirma en sus revelaciones y le 
certifica de muchas cosas en un futuro imminente. Por su consejo viste 
el habito de San Francisco. En los conventos franciscanos no encuentra 
ni virtud ni religión. Con autorización del vicario General recorre los 
conventos derramando la semilla de sus delirios y de su palabra. Si le 
corrigen se cree la piedra angular rechazada por los hombres. Sus 
profeci'as recuerdan las de Charles de Bovelles.18 Es el hombre divino. 
Predica y profetiza una profunda reforma immediata.

Hombre por otra parte devoto, de asperisima penitencia e intensi'sima 
oración y, al parecer, de gran humilidad, tuvo gran ascendencia y enorme 
influencia por todos los sitios por donde pasaba. Algunos vieron en él 
y en sus delirios un grave peligro y lo denunciaron. Lo cierto es que

’ * Historia de la Reforma de la Provincia de Espana (1450-1550), Roma 1939, 
c. 6, p. 96.

17 Cf. BàTaillon, Erasmo y Espana [cf. nota i], pp. 78-79.
18 Sebre este personaje véase BaTaillon, loc. cit., pp. 63-66.
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por sus revelaciones reformistas, tan del gusto de la epoca,, por su in- 
dependencia e iluminación interior directa por parte de Dios y, sobre 
todo, el hecho de que por los Iugares por donde pasa surjan potentes 
focos ìluministas hace que se pueda cahficar a este misterioso alum- 
brado corno el gran primer pontifice del movimiento iluminista.

b) Recogidos19

Muy relacionado con el grupo de los dejados, mantiene la ortodoxia 
doctnnal, moral y espiritualmente del movimiento iluminista, llevàndole 
por carrnnos de superacion. Doctrina y metodo de oración que reorga- 
mza la vida espintual en torno al recogimiento. Sè practica y vive sobre 
todo en los conventos franciscanos al calor de la reforma del C. Cisne- 
ros. La Salceda y Pastrana por tierras de Guadalajara, y Escalona y 
Toledo son los focos principales. Es un movimiento no oficial, sino 
particular, de una espiritualidad mas interior, mas subjetiva, mas con
templativa, menos formulista. El afable y equilibrado Francisco de Osuna 
logro darle forma definitiva, codificandola en el Tercer Abecedario, que 
alimento espiritus tan altos corno Santa Teresa de Jesus y el Beato Avila, 
aparecido el 1527, dos anos mas tarde que el Edicto del Inquisidor 
Manrique. Precursor de la doctrina del recogimiento de tanta impor- 
tancia en la espintualidad espanola postenor, es el mejor exponente de 
la parte mas sana y elevada que vivfa la reforma en los conventos fran
ciscanos.

Junto a ellos no faltan espiritus mas exaltados que anaden, con una 
credulidad excesiva en materia maravillosa Ilamativas exageraciones de 
extasis y arrobos publicos y forzados. Contra ellos es precisamente la 
enemiga de Alcaraz. Tales son el P. Olmillos, gran predicador; Fr. Fran
cisco de Ocana, visionario reformista; Francisco Ortiz, de excelentes 
cualidades, en su ceguera por la beata Francisca Hernàndez. Eran acha- 
ques de la epoca, a los que era muy difi'cil sustraerse. Por lo demas, la 
doctrina del recogimiento, en aquel tiempo de flotación y duda en la 
exposicion doctrinal de la contemplación, supone una superación y un 
progreso, no obstante algunas exageraciones, por su precisión y su equi
librio. Fué un gran avance, aunque se pudiera quizàs dudar de la pru- 
dencia y convemencia de hacer Ilegar a todo genero de personas doctnnas

19 F id e b  d b  R os, O.F.M.C., Un maitre- de Sainte Thérèse : le Pére Francois 
d'Osuna, Paris 1937- —  Mic h EB-An g e , O.F.M., La vie franciscaine en Espagne 
entre les deux couronnements de Charles-Quint, en Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos, i  (1912) 157-214 ; 345-404 ; 1 (1913) 167-225 ; 2 (1913) 1-63 ; 157-216.
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tan elevadas en aquellas circunstancias. Por otra parte no consta que de 
ellas se derivase ningun mal y si muchos bienes.

c) Dejados o abandonados

EI grupo de Ios dejados se desarrolla al mismo tiempo y en los mismos 
sitios que el de los recogidos. Existe entre ambos cornunicación y cambios 
de impresiones. Los maestros de la nueva tendencia son Isabel de la 
Cruz, costurera de oficio y de familia humilde, pero que tiene entrada 
en casa de los grandes y nobles, y Pedro Ruiz de Alcaraz,20 su disci- 
pulo. Padre de diez hijos es contador del Marques de Priego y luego 
predicador particular al servicio del Marques de Villena en Escalona, 
escogldo y llamado por el mismo Marques. Isabel ensena desde 151z. 
(Està fecha nos Ileva hasta Fr. Melchor). Ambos son descendientes de 
conversos y naturales de Guadalajara, donde se dan a la lectura de la 
Biblia y libros espirituales, de que habia llenado Cisneros la Pem'n- 
sula) y a ensenar un metodo de vida y oración que cifran en el 
dejamiento.

Del proceso contra Alcaraz consta que la mayoria de los que siguen 
estas doctrinas son « personas idiotas y sin letras ».21 EI humamsta Juan 
de Vergara en la Defensa que hace de si mismo ante los inquisidores 
nos suministra datos preciosos para conocer algunas de las notas de éste 
y otros grupos, que son las de la gente beata de todos los tiempos. 
<| Saben — dice — [los Senores del Consejo] que mi trato e conversación 
no ha sido conforme al de Ios que dicen alumbrados, ni he andado jamàs 
en beaterias ni extremidades de devoción ni en compania de hombres 
apartados de la comùn conversación, ni en mi hàbito, trato y palabras 
tal cosa se ha notado. Siempre he andado corno Ios otros hombres de 
mi manera; mis hombros Ios he traido en su lugar, sin subirlos a las 
orejas... mi vestir antes curioso que beguino, mi conversación y pasa- 
tiempos a lo comun de todos, sin esquividad y singularidad alguna; en

20 Ademàs del articulo de Angeba SEEKE, Algunos datos nuevos [cf. nota 3], 
y de los trabajos de caràcter generai, hay que citar, conio primer historiador 
del maestro del dejamiento, que reproduce largos extractos de sus procesos, 
a Serrano  y  Sanz, Pedro Ruiz de Alcaraz, iluminado del siglo X V I ,  en Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, 7 (1903), 1-16 ; 126-137. Es de signo contra
rio a Alcaraz.

21 En la Introducción a las proposiciones del Edicto del 1525, tal corno las 
refiere Aeonso  d e  S anta  Cruz  en su Crònica del Emferador Carlos V, Madrid 
1922, t. I l i ,  Parte cuarta, c. 5, p. 19. Adultera algunas proposiciones. Véase 
el <! Proceso contra Pedro Ruiz de Alcaraz, vezino de Guadalajara » en el Archivo 
Histórico Nacional, Inquisición de Toledo, leg. 106, n. 28.
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las platicas no santerias ni devociones, antes, al parecer de algunos, un 
poquillo de murmuración ; pues de éstas vanidades de mujercillas no 
creo que ha habido mas capitai enemigo en el mundo ni mas sospechoso 
de sus cosas que yo ».22 Pero tambien existe buen numero de frailes 
franciscanos y el principal centro de sus predicaciones es el palacio del 
Marqués de Villena al que acude gente distinguida j’unto con la servi- 
dumbre. Entre ellos Juan de Valdés.

Son los primeros que aparecen procesados por la Inquisición en 1525. 
Es poca la hteratura que poseemos para conocer su doctrina : El pro
ceso de Alcaraz — el de Isabel de la Cruz ha desaparecido — y su de- 
fensa, sus cartas, algunas declaraciones y el Edicto de 1525.

El Edicto de 1525. Tiene la importancia de ser el primer documento 
oficial con validez umversal contra la secta de los alumbrados y el que 
les ha defmido. Ha sido editado por el P. Beltràn de Heredia segun 
una copia del siglo XVII.23 La escritora Angela Selke conoce otra del 
XVI.24 Y, a pesar de su importancia, todavfa no se ha hecho sobre él 
un estudio critico e histórico serio y concienzudo.

Fué firmado el 23 de Septiembre de 1525 por el Inquisidor General 
Alfonso Manrique, Arzobispo de Sevilla ( f  1538). A través de sus 48 
proposiciones se condena de manera directa y particular la doctrina del 
dejarmento. Aunque no se dice, y se quiere presentar la condenación 
de una manera generai o universal de un cotejo del Edicto con el Pro
ceso de Alcaraz en 1529 — casi idénticos en todo —, y del analisis 
histórico del Proceso de éste se concluye que el Edicto està redactado 
teniendo en cuenta solamente las doctrinas del dejamiento ensenadas 
por Alcaraz y su grupo, tal corno las entendieron e mterpretaron los 
Inquisidores. Realmente las doctrinas condenadas en el Edicto — el 
Proceso es casi una repetición — son sencillamente quietistas y en algu
nas proposiciones heréticas. El error fundamental de donde les viene 
el nombre, es la doctrina del dejamiento corno metodo de oración y

22 S er r a n o  y  Sa n z , Juan de Vergava y la Inquisición de Toledo, en Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, 6 (1902) 467.

23 E l Edicto contra los alumbrados de Toledo (23 de Septiembre de 1525), en 
Revista Espanola de Teologia io  (1950) 105-130. Contiene ademàs la relación 
del auto de fe de 1529 segun la  Crònica de Alonso de Santa Cruz (que positi
vam ente ha adulterado algunas proposiciones) y  el proceso de Alcaraz. « Edicto » 
de 1925 en una copia del siglo X V I, Archivo Histórico Nacional, lib. 1.299, 
ff. 551-556 ; existe otra copia del siglo X V II, ibid., leg. 3.716, ff. 9-17. E l cua- 
derno consta de 26 folios y  contiene documentos relativos a los Alumbrados 
de Sevilla.

24 Algunos datos nuevos [cf. nota 3], p. 125 nota.
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corno programa de vida espiritual y cristiana. « E1 hombre debe dejarse 
totalmente al amor de Dios que les ensenaria lo que habi'an de hacer e 
que no curasen de las cosas exteriores, que son ataduras » (Prop. 20 del 
Edicto). « E1 amor de Dios en el hombre es Dios... Ordena las personas 
de tal manera que no pueden pecar mortai ni venialmente » (prop. 9). 
Ir contra ese dejamiento al amor de Dios es pecado (prop. 40). El deja- 
miento total en Dios es la meta de la perfección. Es una destrucción y 
anihilamiento de la propia voluntad y Iibertad humana. Pero ésa es la 
mas alta obra que el libre albedrio puede escoger. Todo lo que sea 
dejamiento es virtud, aunque en si sea pecado, y al revés. De ahi nace 
esa enemiga contra las devociones exteriores y ceremonias (props. 13-19), 
contra la confesión (prop. 7-8) y oraciones vocales (prop. 20-22) y su 
extrajerarquismo (prop. 27-28) y aplicación a los malos pensamientos 
(prop. 44). Està es en resumen la doctrina condenada en el famoso 
Edicto corno de sectas alumbradas. Alcaraz que Ileva en la càrcel desde 
1524, es procesado celebrandose el auto de fe el 1529 en Toledo. Con 
él lo son Isabél de la Cruz y otros siete. Se le habia sometido a tor
mento en 1527. Ahora se le condenó a reclusión perpetua y azotes pu- 
blicos en todos los pueblos donde habi'a « dogmatizado ».

Surge una duda. c es està la interpretación objetiva de la doctrma de 
Alcaraz ùnico grupo a quien parece dirigirse el Edicto corno consta de 
su cotejo con el Proceso?

Si tenemos en cuenta la Defensa que él hace de si mismo, y lo que 
conocemos de sus relaciones con los franciscanos, tenemos que afirmar 
que es una versión que no responde a la reahdad y a la cual hay que 
buscar una explicación.

Empecemos por notar que los maestros del dejamiento son modelos 
de virtud.20 No se les puede tachar de nada malo. Precisamente por su 
virtud y sencillez Isabef de la Cruz tenia libre entrada en las casas de 25

25 Con todo el P. B. LEORCA escribe : « Lo mismo hizo otro de los corifeos 
del mismo grupo [Toledo] Pedro Ruiz de Alcaraz, en quien se ve màs clara- 
mente la cobardia caracteristica de quien para defenderse, no tiene reparo 
ninguno en descubrir a los que hasta entonces han sido sus amigos y  compa- 
ueros màs intimos » (La Inquisición espanola, Barcelona 1946, c. 7, p. 178). 
Por el contrario A n g ela  Se e k e , que conoce mejor y  ha estudiado màs a fondo 
este capitulo de la liistoria iluminista, afirma : « Aunque se ha repetido mucho 
que los alumbrados se denunciaban unos a otros, no es éste el caso de Alcaraz. 
El no acusa a Isabel —  ni a otros de su propio grupo —  sino en un momento 
de total derrumbe fisico y  mental, tras un severo tormento (a que fué some- 
tido en Julio de 1527) declarando que ella fué quien le engaiìo con sus errores » 
(Algunos datos nuevos [cf. nota 3], p. 144 nota).
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los grandes y se la escogi'a corno educadora de los suyos. Esto mismo 
encontramos en Alcaraz que tiene ademas en su favor ser padre de diez 
hijos. Por donde ellos pasan y ensenan no hay rastro de bajas pasiones 
corno mas tarde en Extremadura y Andalucia, ni siquiera de hipócrita 
y ostentoso milagrerismo, pues desconfi'an de toda manifestación de 
amor vidente, teniéndolas por enganiflas del demonio o por vanidad 
y comedia. Alcaraz ensena la doctrina del dejamiento, pero interpretada 
en un sentido ortodoso. Tal dejamiento no implica la libertad de pecar 
sino la elimmación de la voluntad del pecado. Y el amor de Dios, si 
es verdadero amor, tiene que florecer en obras. De tal manera ordena 
la persona que la lleva a una etica perfecta. No tiene nada contra la 
doctrina del recogimiento sino contra algunas maneras de hacer oración 
por creerlas escandalosas o llamativas lo mismo que contra los que eran 
dados a éxtasis y arrobos, y por la misma razón. El P. Nicolas de Embid 
testifica que ensenaba que hemos de andar siempre vendendo nuestras 
pasiones porque la naturaleza viciosamente nos inclina. Aconseja el cum- 
plimiento de los mandamientos de Dios y que el amor nos ensenara a 
cumplirlos. Por el amor de Dios somos obligados a amar al prójirrìo 
con todas las obras de caridad que pudiéramos hacerle. Realmente, 
leyendo sin prejuicios la exposición que Alcaraz hace de su doctrina, 
teniendo en cuenta su vida, su actividad, sus conversaciones y trato con 
los maestros del recogimiento, entre los que Francisco Ortiz en Pastrana 
da la razón ampliamente a Alcaraz, en el dejamiento de éste no hay 
quizas mas que ciertas imprudencias y exageraciones y el ser una doctrina 
expuesta, por prestarse a torcidas interpretaciones.

C Por qué entonces esa versión del Edicto? En realidad los Inquisi- 
dores no habian visto nada malo en la doctrina del dejamiento, que 
seguramente conocfan, pues no era una doctrina esoterica y se ense
naba con toda libertad y a piena luz; y estando corno estaban al tanto 
de todos los movimientos de renovación (la beata de Piedrahita es pro- 
cesada en 1511 ; Francisca Hernandez el 1519 sale sin pemtencia alguna 
del primer encuentro con la Inquisición; el recogimiento de los fran- 
ciscanos) no la toman en consideración, conociendo ciertamente el mo~ 
vimiento desde 1519 por acusaciones de Mari-Nunez. Isabel ensena 
desde 1512 y poco mas o menos Alcaraz. Sólo en 1524, cuando la miran 
a través del herético movimiento luterano que se habi'a acentuado, cobra 
a sus ojos un peligro singular y proceden a prender al maestro. Sin 
duda intervinieron también nuevas acusaciones. Realmente, el peligro 
luterano se habfa acentuado de tal manera a partir de 1520 que trafa 
alarmados a los veladores de la Fe. Necesitaban un código con que
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pudieran proceder contra todo aquello que sonase a novedad peligrosa, 
y encontraron una conyuntura immejorable en la corriente de los deja- 
dos. Bajo el nombre de alumbrados, concretados en el grupo de Alcaraz, 
quieren atajar el peligro luterano. De hecho en tres proposiciones se 
habla de error, locura y proposición luterana. En bastantes otras de las 
48 se deja traslucir con toda claridad esa preocupación luterana. Es 
ademàs altamente significativo que el decreto del Inquisidor General 
Manrique renovando la prohibición absoluta de leer libros de Lutero 
o sus secuaces, esté fechado el 12 de Abril de 1525. Eso y las falsas 
inteligencias, y quizàs interpretaciones,26 de las muchas personas que a 
requerimiento de los Inquisidores se presentaron a declarar sobre las 
nuevas doctrinas motivaron sin duda esa versión poco objetiva del deja- 
miento del grupo de Alcaraz.27 Por otra parte les venia a los Inquisi- 
dores corno anillo al dedo. Ya tienen justificada una condenación in- 
directa del luteranismo. En addante ya cuentan con un código en que 
apoyarse para proceder con libertad contra toda novedad. De hecho, 
raro es el proceso en que no se le tiene en cuenta para ver resabios de 
alumbrados tal corno aparecen retratados en el Edicto de 1525.

d) El grupo de Francisca Hernàndez 28

Francisca Hernàndez, la beata de Canillas (Salamanca), està estrecha- 
mente relacionada con los franciscanos, ante los que goza una fama 
extraordinaria de santidad. Lo mismo ante un grupo de clérigos y de 
grandes senores. El tratarla lo consideran un medio de crecer en la 
virtud y en el amor de Dios. En ella se da esa mezcla de lo sublime

26 Realmente llama la atención la interpretación que Angela Seeke da 
del dejamiento de Alcaraz, después del anàlisis que hace del momento histórico 
v de la actividad y  vida de Alcaraz, viendo en él germen y  espiritu luterano. 
Quizàs se deba a su idea de que en los primeros alumbrados hay influjo pro
testante. Por lo demàs, la exposición que hace del dejamiento para ver en él 
una cliispa luterana resulta forzada y  a base de raciocinios e interpretaciones. 
Asi se ve obligada a afirmar que la  fusión con Dios es pyobablemente lo que 
quiso expresar Alcaraz cuando dijo que a el amor de Dios en el hombre es 
Dios >), afirmación que aparece en el Kdicto y  que no sabemos hasta qué punto 
sea suya (Algunos datos nuevos [cf. nota 3], pp. 150-152).

- 7 Concretamente en la proposición del Proceso (Beetràn de Heredia, E l 
edicto [cf. nota 23], p. 127) a que se dejasen y  diesen todos a Dios y  dejasen 
sus mujeres y  maridos e hijos ; e no curasen de sus casas ni haciendas ni de 
tratos, ni procurasen de ganar de corner ni mantener sus casas y  fam ilia » es 
evidente el error de interpretación del testigo. No aparece en el Edicto.

Para los datos de Francisca Hernàndez, cf. BaTaielon, Erasmo y Espana 
lei. nota 1], p. 207, o Angela Se e k e , E l caso del bachiller Antonio [cf. nota 3], 
P- 390, y  los demàs articulos citados en este apartado.
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con lo sensual que tanto atrai'a a sus devotos. Bajo este aspecto, el suyo 
es un caso notable.

Destaca entre todos el joven y prestigioso predicador Fr. Francisco 
Ortiz.29 En verdad es extrana en un sujeto corno él esa ceguera tan 
pertinaz por la beata que le lleva a dejarse encarcelar y sufrir vejaciones, 
persecución y atroces humillaciones de parte de sus superlores. La opi
nion de santidad en que la tiene le lleva a extremos inverosi'miles : pe- 
dirla temas de sus predicaciones, no aceptar honrosos compromisos por 
su consejo, desobedecer a ordenaciones y supenores por ir a verla y 
tratarla y asi impregnarse de su santidad. Hasta llegar a decir que la 
beata Francisca H. para él era, corno se dice de la Sabidurfa, por quien 
le vinieron y veniali todos Ios bienes. Su convencimiento es firmisimo 
y su amor puro y limpio. Llega a una profunda veneración religiosa, 
corno a un sér superior. La Inquisición les procesó en 1529 no encon- 
trando en las relaciones de ambos nada sudo ni menos digno. Ni si- 
quira se extralimitó en las manifestaciones exteriores hacia ella. Obraba 
cegado, pero con limpia intención. Mas tarde arrepentido lloró sus 
yerros y su ceguera.

Segun confesión o declaración de la beata, no debfa ser tan limpia 
la de ese otro grupo de clérigos que merodeaban a su alrededor : Tovar, 
Cabrerà, Gumiel, Gii Lopez, Diego de Villareal... y que por 1522 se 
fueron ya apartando de ella. Su declaración a este respecto es un poco 
sospechosa.

Quien vivió en mayor intimidad con ella fué el cura de Navarrete, 
bachiller Antonio de Medrano. Su caso es singular. Serrano y Sanz 30 
y el P. Llorca 31 le presentan corno un monstruo de lascivia. La figura 
que de él nos trazan es realmente repugnante. Completamente distinta 
es la interpretación de Angela Selke,32 mejor conocedora de los docu- 
mentos.

29 L a versión que nos da E. BoehmER (Franzisca Hernàndez imd Frai Fran- 
zisco Ortiz, Leipzig 1865) de està cèlebre beata, al no conocer los procesos de 
Medrano y  otros alumbrados, en los que tiene papel destacado, es incompleta 
y  falsa. Contra la  figura angelical que el hìstoriador alemàn nos pinta, el 
P. B. Leorca (Sobre el espiritu de los alumbrados Francisca Hernàndez y Fran
cisco Ortiz, O .F.M ., en Estudios Eclesiàsticos, 12 [1933] 383-404) nos ofrece la 
de una mujer de santidad fingida y  en su intim idad corrompida y  sensual.

30 Francisca Hernàndez y el bachiller Antonio de Medrano. Sus procesos por 
la Inquisición (1519-1532), en Boletin de la Academia de la Historia, 41 (1902) 
105-138. Véase el « Proceso contra el bachiller Antonio de Medrano » en el 
Archivo Histórico Nacional, Inquisición de Toledo, leg. 104, n. 15.

31 Art. cit. en la nota 29.
32 E l caso del bachiller Antonio, art. citado en la nota 2.
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Para enjuiciar el caso de Medrano hay que tener en cuenta su psico
logia, compleja y diffcil, con gran dosis de carga sensual. Estudiante en 
Salamanca se entrega a una vida de asperìsima penitencia y extraordi- 
nario rigor, que le hace enfermar y vivir enfermo y débil toda su vida. 
De ella pasa a una vida regalada por esas reacciones psicológicas no 
raras en personas dadas a vida exageradamente penitente. Como es na
turai, le sobrevienen remordimientos de conciencia que no le dejan 
descansar. En 1517 conoce a la beata Francisca H. que con su gran 
fama de santidad le aquieta en sus remordimientos y dudas. Sus pe- 
nitencias son indiscreciones propias de la juventud. Se puede gustar de 
Dios y de las cosas espirituales sin necesidad de esa exagerada peniten- 
cia. Desce entonces la beata se convierte en el eje de su vida, que gira 
en torno a ella. Sin duda la beata poseia una facultad especial para po- 
sesionarse pienamente de la voluntad de aquéllos a quienes trataba. Sus 
relaciones exteriores con ella no fueron del todo limpias. Pues no parece 
puedan negarse del todo los testimonios que lo atestiguan, sin que po- 
damos precisar hasta qué punto llegaron esas libertades. Su testimonio, 
arrancado a base del tormento (no confesó hasta después del tercero), no 
sé qué valor pueda tener. De cualquier modo él justifica estas libertades 
con un ìluminismo muy personal. Angela Selke le Ilama medranismo. 
Como los goces espirituales producen deleite sensual, asi los carnales 
lo causan espiritual. En toda su vida se observa esa mezcla de lo sen
sual con lo divino. Quizas no obedecieran a otra razón esos manjares 
exquisitos que pide a su hermano desde la carcel. Encontraba en la 
beata esa trasmutación de lo sensual en lo espiritual. No olvidemos esa 
facultad que poseia Francisca Hernandez de sublimar las pasiones de 
sus devotos. Y el don de resistir aquello a que « la natura mas inclina ».33 
Siempre afirmó que su intencion fué limpia. Y la beata negò siempre 
que sus relaciones con Medrano fuesen de carne. Su doctrina iluminista 
no pasa de ahi. El suyo es un caso puramente personal, el menos dumi- 
msta, aun cuando se le haya quendo mcluir dentro del movimiento de 
los alumbrados, y sus jueces intentaran por todos los medios arrancarle 
la confesion de proposiciones heréticas — lo ùnico que directamente les 
interesaba — que nunca defendió.

La beata Francisca H. vivió siempre con gran fama de santidad, bajo 
la que quizas ocultaba sus vicios. Siempre tuvo sus adeptos ìncondi- 
cionales. Debfa estar dotada de una personalidad nada comun y de un 
algo especial que arrastraba. Capitana de un grupo, tachado mas o me-

33 Loc. cit., p. 416.
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nos de iluminista, no sabemos hasta qué punto admitió las ideas de los 
alumbrados. Pues su proceso se ha perdido. En la carcel, a raiz de su 
arresto con Ortiz en 1529, se convirtió en una pieza interesante, infor- 
madora y confidente de la Inquisición : contra los Cazalla, Vergara, 
Tovar... Es a rai'z de està fecha cuando se confirma la persuasión de 
una facción luterana en Castilla y se recrudece la persecución para 
estrangularla.

Sobre este grupo aparecen los primeros testimomos de brotes de un 
sensualismo, luego exagerado en Llerena, dentro de los alumbrados.

e) Cristianismo interior de los Cazalla 34

E1 nombre de los Cazalla està mezclado con los movimientos refor- 
mistas de la Pem'nsula. En 1550 juegan un papel importante en el mo- 
vimiento luterano de Valladolid. Los Cazalla fueron generosos hospita- 
larios de Francisca Hernandez, que luego les habfa de acusar al Santo 
Oficio, y de Antonio de Medrano. Los mas representativos dentro del 
movimiento iluminista en sus albores son el Obispo Juan Cazalla, ca- 
pellan de Cisneros, y Maria Cazalla, mujer del rico mercader de Gua- 
dalajara, Lope de Rueda. De Juan de Cazalla conocemos su encuentro 
con Fr. Melchor, las confesiones que le hace y la confianza que en él 
deposito, dejandole guardador de las cartas de la Madre Marta. Ambos 
estan en contacto con el movimiento de los dejados y recogidos sin 
mezclarse en sua mutuos litigios, y se adhieren y predican el movimiento 
renovador, pero vivido de una manera muy personal. Maria Cazalla, 
que habia estado largo tiempo bajo la influencia de Isabel de la Cruz, 
fué procesada en 1532, pero no se le pudo probar nada. De posición 
y cultura mas elevada, viven dentro del movimiento con holgada inde- 
pendencia. Alcaraz les ataca por creerles en sus manifestaciones vani- 
dosos o engreidos. Mas que un ìlumimsmo condenable, viven un cri
stianismo interior, subjetivista. Apenas surgen en la Peninsula los pri- 
meros grupos erasmistas, se acogen a ellos.

34 Ademàs de las obras y a  citadas de Bataiiaon [cf. not. i], en varios lu- 
gares, y del P. Domingo [cf. not. 5], pp. 38-45, para Maria Cazalla véase Mee- 
GARES Marin, Procedimientos de la Inquisición, 2 vols., Madrid 1886, t. II, c. 1, 
donde extracta su proceso. Véase el a Proceso de Maria Cazalla » en el Archivó 
Histórico Nacional, Inquisición de Toledo, leg. n o ,  n. 21,
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2. E l foco extrem eno de L lerena 35

Sensualismo exagerado del grupo de Llerena (1570-1582). A pesar de 
ser de los focos mas conocidos, no se ha dicho sobre él la ultima pa- 
labra. C Corno se desvió el iluminismo hacia las re§iones del Sur? Barran- 
tes afirma de Pedro de Santa Maria, uno de los procesados de Extrema- 
dura : « Téngole por el mas redomado y sagaz de todos los alumbrados 
de Extremadura, a donde quizas trajo él desde su Castilla la epidemia, 
pues era viej'o de 63 anos ».36 Con elio apunta a la posibilidad de una 
influencia del iluminismo castellano en el extremeno. El P. Llorca cree 
en su buena intención.37 Probablemente la ocasión del iluminismo de 
Extremadura se debe al paso por el obispado de Badajoz de los celosos 
apóstoles y santos varones Juan de Avila y Fray Luis de Granada, que 
despertó un intenso florecimiento de la vida cristiana favorecido luego 
por los Obispos D. Cristóbal de Rojas y el Beato Juan de Ribera, y que 
por falta de riguroso control degenero en un caso mas de iluminismo. 
Desde 1565 se observa ese movimiento bastardeado. Las primeras de- 
nuncias de Fr. Alonso de la Fuente, O. P., arrancan de 1507. De celo 
intemperante y agrio, generaliza hechos particulares, exagera y desorbita 
los datos. Fué un insistente denunciador. Se mando de Visitador a 
Juan Lopez de Montoya, a quien luego veremos con el mismo oficio 
en el Obispado de Jaén. A base de las informaciones que iba recogiendo, 
se hizo un catalogo en 1574 que luego se anadió al edicto de 1578.

Hacen prosélitos por los pueblos ensenando sus doctrinas, pero a don- 
cellas mozas, « que las viejas eran duras para recibillas ».38 Hablan mal 
de las religiones y del matrimonio en el que es imposible salvarse. Las 
incitan a que se hagan beatas, que es mejor estado, y cuyo porte exte- 
rior se fija en que « se corten los cabellos, se quiten las galas y chapines, 
y vistan una saya parda y cinan cordón y traigan manto negro sin cintas 
y traigan tocas blancas mal puestas y que anden desalinadas y sucias ».

35 V. B a rra n tes , Aparato bibliogràfico para la historia de Extremadura, 2 
vols., Madrid 1887, t. II, pp. 327-372 ; D - L u is  Sa la  B a lu st , en la  Semana 
de Espiritualidad de la Pontif. Universidad de Salamanca, leyó un trabajo 
sobre este grupo (El grupo de alumbrados de Llerena ; cf. Revista de espiritualidad, 
r5 [1956] 482) y  sé realiza investigaciones acerca de este foco, capitalizado en 
Llerena. Véase ademàs una relación en la Biblioteca Nacional de Madrid, 
Ms. 2.440, ff. 143-146, y  en el Archivo Histórico Nacional, Inquisición, leg. 4426  ̂
m 29 ; y la relación del auto de fe de Llerena de 1579, en el Archivo Histórico 
Nacional, Inquisición, leg. 1988.

36 Aparato bibliogràfico, p. 356.
37 Los alumbrados espanoles [cf. nota il , n. 472
38 Loc. cit., p. 469.



68 FR. ROMAN DE DA INMACUDADA, O.C.D.

También las prohiben confesar con otros, sobre todo frailes. Debfan 
hacer voto de castidad.

En la vida espritual, cuando empiezan a tener sentimientos, les quitan 
las disciplinas, ayunos y cllicios. Desacredltan la oración vocal. Las 
desobligan de la obediencia a padres y superiores cuando éstos les im- 
piden la oración de recogimiento. La doctrina que ensenan es el secreto 
de la virtud y aun de la salvación. Calibran la santidad por los senti
mientos. Se acentuan de una manera contagiosa los fenómenos sobre- 
naturales : visiones, oir ruidos, voces, grandes miedos ; desmayos, arro- 
bamientos... ardores, ahogamientos, regalos, cansancios, rabias, saltos 
del corazón...39

En moral se entregan a excesos de deshonestidades y torpezas. La 
solicitación parece estaba al orden del dia. Sólo del P. Chamizo se refie- 
ren treinta y cuatro vi'ctimas.

Los principales cabecillas — once varones y nueve mujeres — fueron 
condenados en el auto de fe de Llerena (1579), donde tenian corno su 
cuartel generai. Las penas van desde condenación a galeras hasta azotes 
y multas pecuniarias. Con este castigo p rabicamente, a pesar de los 
autos de fe de 1581 y 1582, se estranguló el movimiento de Extremadura.

Este foco de Llerena es de los mas conocidos y el que ha venido, con 
mucho, dando la pauta para hablar del iluminismo. Pero no es mas 
que un foco, doctnnalmente mucho mas pobre que el movimiento de 
Castilla la Nueva. Seria pues inexacto y anticientffico juzgar de los 
alumbrados por este foco extremeno, que para enjuiciarle hay que te
ner en cuenta que la población de Llerena estaba muy mezclada de 
judi'os y moriscos conversos. Casi todos los procesados son de raza de 
conversos. La conquista de America, por otra parte, habfa despoblado 
de hombres las regiones extremenas. La rudeza e ignorancia muy acen- 
tuada en estas tierras las explotaron los cabecillas. Ni debe descartarse 
del todo el hambre y la necesidad. Algunos clérigos, sin quitarles toda 
la responsabihdad, son tanto casos de psiquiatra corno de moralista. 
Mas que de un peligro doctrinal se trata de una aberración moral y 
de casos de histerismo.

39 Véase para todo esto V. BelTràn de H eredia, Los Alumbrados de la 
Diócesis de Jaén. Un capitulo inèdito de la historia de nuestra espiritualidad, 
en Revista Espanola de Teologia, 9 (1949), pp. 172-173.
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3. Focos de ilum inism o eri A ndalu cia

E1 movimiento andaluz es simultàneo al de Extremadura y casi iden
tico a él en doctrina y procedimientos.40 No consta la influencia del 
uno en el otro, aunque Alonso de la Fuente desde su prisión de Se- 
villa los relacionase. Quizàs le interesaba para los fines que pretendi'a. 
La ocasión, si no ùnica si importante, hay que buscarla en el movi
miento altamente renovador y espiritual que promovi'a el Beato Juan 
de Avila. De hecho sabemos que la primera edición de sus cartas im- 
presas en Baeza andaba en manos de los alumbrados de Cordoba y 
Extremadura antes de 1578. Por eso sin duda se escribio : « Este error 
està escripto y reconocido en unas cartas que se llaman de Avila, im- 
presas en Baeza, y de este sentimiento abundan los alumbrados ».41 
Y con no menor exageración e ìnjusticia Fr. Hernando del Castillo, 
inspirado por lo menos, sino identificable con A. de la Fuente, escribio : 
« este error està escripto disimuladamente en el libro de Audi filia, pilar 
grande de està secta ».42 Por otra parte, no està ni mucho menos de- 
mostrado hasta qué punto se les pueda tachar a estos a quienes se re
fiere de alumbrados. Porque los procesos a base de los cuales los co- 
nocemos (exceptuo el foco de Sevilla), corno advierte el mismo P. Bel- 
tràn, estàn llenos de apasionamiento y encono. No se les ha estudiado 
todavi'a ni critica ni histórica ni literariamente. Por eso no se les puede 
dar màs que un valor escasamente relativo.

a) Brotes en el Obispado de Córdoba

En Montilla, donde murió el Beato Avila, se metió en la càrcel a un 
grupo de beatas que, a la vuelta de unos anos, quedaron en libertad 
sin poderse esclarecer nada.

De un foco en Lucena, de conventiculos secretos, arrobos, poco apre- 
cio de la oración vocal y de las imàgenes habla una carta acusatoria de

40 E l primero y  ùnico hasta ahora, que yo sepa, que nos ha dado a conocer 
este foco andaluz, con excepción de Sevilla y  alrededores, es el P. V. B e i/Tràn  
de H eredia, O.P., en tres largos articulos bajo el titulo de Los alumbrados 
de la diócesis de Jaén, en Revista Espanola de Teologia 8 (1948) 415-467 ; 9 
(1949) 161-222 ; 445-488. E xtracta  los procesos sin analizarlos criticamente.

41 Archivo Histórico Nacional, Inquisición, leg. 4443, n. 24, f. 32 ; cit. 
apud D. L uis Saea  B ai/ust, Obras completas del B. Maestro Juan de Avila , 
t. I, Madrid 1952, p. 251 nota 2.

42 Cf. B ei/tràn d e  H e r e d ia , Los alumbrados [cf. nota 40], p. 171.
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fr. Martin de Castaneda, Prior de Santo Domingo. E1 Obispo de Cor
doba parece que favorece este movimiento : era epoca de renovación.

b) Baeza y Ubeda

La Umversidad de Baeza, gloria del beato Avila, promoviendo la 
publicacion de Iibros espirituales — entre los que no aparece el eras- 
mismo parecidamente a la de Alcalà con Cisneros, fomentò una fìe- 
bre por la lectura de libros de oración. Junto a la elevación del mvel 
cultural en la institucion religiosa pudo dar pie a desviaciones ilumi- 
mstas. c Que decir ? Es dificil formarse un juicio objetivo acerca del 
movimiento ìlumimsta en estas dos villas andaluzas. Y es dificil porque 
los clerigos, celosos y ejemplares, de raza de conversos, se vefan favo- 
recidos por los obispos que veian el ellos un instrumento apropiado 
para impiantar la reforma precomzada por el C. de Trento. Esto pro- 
dujo una fuerte reaccion en los cnstianos viejos, tanto mas que algunos 
andaban enemistados o mal avenidos con sus prelados. Lo que dio lu- 
gar a mutuas acusaciones, desorbitadas y poco o nada conformes con 
la realidad. Se dice que las beatas se mostraron duras para cantar, pero 
es que en realidad no debfa haber nada, pues en Jaén, donde las cosas 
no marcharon tan rectamente, corno veremos, cantaron.

El Dean de Mejico, hombre de larga experiencia, que ha rodado 
mucho por el mundo, se cree obligado a escribir en 1575 desda Baeza 
al Obispo de Jaen, D. Cristobal Delgado, por lo que ha visto y por 
lo que le han informado personas graves y veraces. No se refiere a casos 
concretos, sino mas bien al peligro que supone la famiharidad y exceso 
con que tratan algunos confesores con sus beatas « confesàndolas a la 
manana y visitandolas a la tarde, mozas de sangre liviana y de buen 
parecer, los confesores mozos y regalados, en especial teméndolas en su 
casa, corno yo vi tres en casa del Dr. Ojeda, muchachas y hermosas ». 
Apela a su mucha experiencia y al caso de Llerena, que con las oca- 
siones vimeron a hacer de los confesonarios casas publicas. « En està 
ciudad veo las mismas ocasiones y confesarlas de noche. Y de aqui 
nace que desprecian la obediencia de sus padres y andan después a 
dar por regalar a sus padres priores dejando a los naturales ».43 El Li- 
cenciado Antonio de Navarrete se bace eco de Io que era la murmura- 
ción publica de Baeza : que ciertos confesores muy mozos de ordinario 
confiesan beatas « estando muy juntos, casi llegadas las cabezas, siendo

43 LOC. dt. ,  p. 2 0 2 .
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Ias beatas mozas y algunas no feas ».44 Como se ve, de estas informa- 
ciones a declarar a uno iluminado hay un buen trecho. Claro que, dado 
e] ambiente a que antes aludf, no tiene nada de extrano y se explica
perfectamente. .

Los mas destacados alumbrados, segun las delaciones, tueron el 
Dr. Cariebai, el Dr. Diego Perez, a quien se deben varias obras espiri- 
tua'les, y sobre todos el Dr. Ojeda, Prior de San Marcos de Baeza, que 
salió penitenciado por el Santo Oficio en 1593. Su proceso, largo y 
enojoso, es partidista y enconado. A lo que conocemos, aqui acabó el 
iluminismo beacense.

C Qué pensar del iluminismo de Ubeda y Baeza? Si por iluminismo 
entendemos lo que significa el Edicto de 1525 o lo que se entiende 
cuando se habla del iluminismo de Llerena, tenemos que afirmar que 
en éstas dos villas no existfa propiamente iluminismo : todo cuanto se 
puede afirmar de él se reduce a alguna exageración por parte de alguna 
beata, o engano que nada suponfa al lado de aquel ambiente extraordi
nario de autentica piedad y vida cristiana, que atestigua, entre otros, el 
P. J. Graciàn.45 46 * Y aunque los maestros y directores de aquel extraordi- 
nario movimiento espintual aparezcan tachados de alumbrados, se hace 
muy dificil el convencerse de elio. Cariebai, Diego Pérez, Ojeda, Nunez... 
son todos disdpulos del Beato Avita, hombres doctos y bien fundados 
en las ciencias eclesiasticas, con fama bien ganada de varones ejemplares 
y esprituales. Cuando los Carmelitas descalzos fundan en Baeza, fun- 
dación que ellos tanto han deseado, asisten a la mauguración dei Co- 
legio. Con frecuencia pasan largas horas con S. Juan de la Cruz los 
tres anos que es Rector del Colegio (1579-1582).48 Està misma amistad 
con los descalzos y el que ellos se confesasen con S. Juan de la Cruz 
hace que no demos crédito a lo que se decfa, entre otras cosas, que 
prohibi'an a las beatas que se confesasen con los frailes, cuando ademas 
sabemos que San Juan de la Cruz y los restantes frailes confesaban no 
pocas beatas. Las acusaciones se deben sin duda por una parte al estado 
de apasionamiento que existi'a, quizas a envidias nada raras donde abun- 
dan las beatas, aunque sean de la mejor ley (en Baeza habia mil o dos 
mil). Diego Pérez de Valdivia, uno de los mas acusados, escritor fe-

44 Loc. cit., p. 205.
46 Peregrinación de Anastasio, Burgos 1933 (Biblioteca mistica carmelitana, 

t. 17), Diàlogo 13, p. 193 principalmente. También menciona algun caso de 
piedad falsa y  contrahecha.

46 Cf. P. Crisógono de J esus Sacramentado, O.C.D., Vida de San Juan
de la Cruz, Madrid 1950, c. 11, pp. 242-250.
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cundo, de una autentica y recia espiritualidad, en su obra Aviso de 
gente recogida, publicado en Barcelona ya en 1585, expone una doctrina 
del todo contraria al ilumimsmo. E1 estado de beata lleva consigo posi- 
bilidad de vida de oracion, leccion, penitencia, trabajo de manos y 
ejercitarse en trabajos bajos y humildes. Para hacerse beata tornar con- 
sejo de varon prudente y experimentado. Recomienda la oracion vocal 
alternando con el trabajo manual. Sobre todo arremete contra los arro- 
bamientos, extasis, revelaciones... prefinendo la cruz y humildad. El 
mas tachado de ìlummismo en Ubeda, filial bajo este aspecto de Baeza, 
Francisco Hernandez, que solia ser acemilero de un particular y tenia 
encargo de ensenar la doctrina a los mnos, sin que se le pudiera probar 
nada, entro luego Carmelita descalzo viviendo una vida realmente santa 
y muy penitente.

c) Jaén

El ìluminismo jienense gira en torno al maestro Gaspar Lucas y su 
manada de beatas capitaneadas por la Romera. En Jaén, segùn el histo- 
riador de la ciudad B. Jimenez Paton, doblaban a las de Baeza. Cuatro 
mil, por dos mil.

Los origenes del iluminismo arrancan de 1565-66. Entonces fué en
ea rcelada a perpetuidad por la Inquisición Leonor Hernandez de 
Priego, maestra de mala doctrina, errores y herejfas, que tuvo un disci- 
pulo en Francisco de Vlontoro, clerigo de Jaén, « el primero y peor 
alumbrado »,4' que por el 1588 fue degradado y condenado a galeras. 
Pero sólo cuando se descubrió el movimiento de Extremadura, se pro- 
cedió contra el de Jaén. La visita se retrasó hasta 1586.

El iluminismo jienense derivo mas que en ninguna otra parte hacia 
un exacerbadi'simo fingimiento, hipocresia y farsa de fenómenos sobre- 
naturales. Una verdadera plaga que trai'a conmovida a la ciudad. Hasta 
tal punto desplazó a segundo término la doctrina, que el cuidado prin- 
cipal de la Inquisición fue acabar con aquella farsa mistica que tan 
mal parada dejaba la autentica virtud. Muchas beatas, sinceras y buenas, 
traian congoja y confusion de ver que otras que vivi'an con menos re- 
cogimlento y recato eran las agraciadas con éxtasis y arrobamientos, 
mientras ellas de mas servicio de Nuestro Senor no los sentfan.

At santo Oficio habfan llegado acusaciones de cuatro beatas contra el 
maestro Gaspar Lucas de que ensenaba muchos errores. Este fué el 47

47 Beetran de H erEdia, Los alumbrados [cf. nota 40], p. 447.
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motivo de la visita que se encomendó a Juan Lopez de Montoya, el 
mismo que visitata Llerena. Prendido el maestro «que es el que ha 
criado y ensenado està mala doctrina, y Maria Romeni que es la Prin
cipal de las beatas » 48 quedaba el camino expedito para avenguar la 
verdad. Y la verdad fué que todo no era mas que una farsa y un juego 
sucio. Los arrobamientos y éxtasis, corno decia una de ellas, era negocio 
de cartilla y aprendido. Las posesiones demomacas meras fórmulas para 
justificar lo malo que en ellas habi'a, atribuyéndoselo al demonio, y para 
estarse a solas con su maestro. Su vida de piedad pura exterioridad 
no concordaba con la santidad en que buscaban ser temdas. El visitador 
escribfa después de terminada su información el 1586 : la beata Romera 
es soberbia, maldiciente, envidiosa, mentirosa y otras ruines costum- 
bres; su maestro, codicioso de hacienda ajena y honra.4J La beata Isabel 
de Jesus — testifican otras — a mas de soberbia y dada al diablo, si la 
dicen : hace lugar, tira coces corno una mula.50 Entre ellas habia eneo- 
nadas envidias, que no deben perderse de vista en todas estas acu- 
saciones.

Llevaban hàbito de beatas : tocas blancas, saya parda, manto negro, 
cordón de S. Francisco y andar sin chapines. No se casaban.

Las mas fntimas de Gaspar Lucas solian ser mozas y hermosas. Asi 
Isabel de Jesus, « hermosa y moza y siempre anda bien aderezada de 
la toca y el rostro ». Antonia Quiteria, « una de las mas queridas, moza 
muy hermosa y de veinte anos ».al Su trato con ellas no era limpio se- 
gùn propia confesión. Confesaron haber tenido tratos torpes y desho- 
nestos, que querian encubrir con éxtasis y arrobos granjeando fama de 
santidad. Todas confesaron la falsedad de sus éxtasis y visiones. Ni uno 
solo habi'a sido verdadero.

El 21 de Enero de 1690 salieron en auto publico el maestro y las 
mas significandas, mas dos zapateros. En total nueve. Resulto de una 
ejemplaridad extraordinaria.

El ìluminismo de Jaén se reduce todo él, mas que a cnsis de doctrina, 
aunque se afirme que ensenaba a sus beatas doctrina de los alumbra- 
dos, a un sobrenaturalismo milagrero, hipócrita y fingido, para amparar 
una virtud que no existi'a y encubrir unos vicios que abundaban. Son 
bien pocas las beatas encartadas, para las muchi'simas que habi'a, y todas 
ellas pobres y gente baja e inculta. De las siete procesadas con los dos 8 * * *

i8 Loc. cit., p. 449.
Loc. cit., p. 461.

50 Loc. cit., p. 467.
51 Loc. cit., pp. 467-468.
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cabecillas afirma el visitador : son gente baja.52 Algunas confesaron qUe 
fingian sus extasis para que las tuvieran por santas y, « también por 
alguna grangeria de comida, bebida y dineros ».53 * Por eso parecia tan 
mal la ociosidad en que vivian y el estarse todo el dia en el tempio y 
el que fuesen a manadas en borricas tras el maestro cuando iba a pre
dicar fuera de Jaen, llevandole empanadas y muchos regalos.

d) Sevilla

El foco de Sevilla es el ùltimo cronologicamente. Con él acaba practi- 
camente el Iluminismo, una de las pesadillas de la Inquisición en los 
siglos XVI y XVII, para dejar paso franco al quietismo. Hay que en- 
cuadrarlo en el vasto movimiento andaluz. Segùn los autores del Me- 
monal en que se delata, el movimiento està importado de Baeza por 
la Madre Catalana de Jesus « la principal cabeza y maestra y seminario 
de està secta. Aprendola en Baeza del P. Hojeda, clérigo que fué casti- 
gado por la Inquisición de Cordoba por alumbrado ».55 
_ Existfa ya antes de 1620 en Sevilla, que por su posición e importan- 

cia comercial fué uno de los focos principales de luteranismo en la 
ponmsula, un movimiento de mistica morbosa y sensiblera. Tal es el 
caso del clérigo portugués, afincado en esa tierra, Francisco Méndez, 
hombre excentrico y loco, que se dio por la mistica y logró manadas 
de beatas que le tem'an por santo.

Entre este ano y el 1622, opera en Sevilla y una treintena de pueblos 
alrededor un movimiento peligroso y amplio. Ensenan en conciliabulos 
secretos, despliegan una actividad proselitista asombrosa. Y, a diferencia 
de otras partes, junto a la gente baja e inculta, està la aristocracia. Lo 
mas granado de Sevilla està enrolado en él. Se expbca por la extraordi
naria fama de santidad alcanzada por la Madre Catalina de Jesùs, que 
con el presbitero Juan del Villalpando son los principales representantes 
del iluminismo sevillano. Era epoca en que a las visionarias y extaticas 
se las escuchaba y segui'a corno a oraculos divinos. Recuérdese el caso 
de Magdalena de la Cruz en Cordoba (1546) y Maria de la Visitación 
en Lisboa (1588). Sin que esto signifique que los que las ofan y segufan 
fuesen iluminados.

52 Loc. cit., p. 472.
53 Loc. cit., p. 472.

/ 4 ,L °  ba Publlca^ ° f  P ; B L e o r c a , S.J., Documentos inéditos interesantes 
268 284 ■ lÛ br^ ° S de Semlla de i 623-i 628, en Estudios Eclesiàsticos, 11 (I932)

55 Loc. cit., p. 411.
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La doctrina de este foco nos la dan a conocer, con un lujo de por- 
menores asombroso, tres fralles dominicos, en un memorial que man
da ron a la Inquisicion en 1625. En él se ve la mano del teòlogo siste- 
matizador. Es la misma ensenada por los grupos de LIerena y Jaén, 
pero mas evolucionada y sistematizada. Como de ordinario, la conducta 
moral no responde a lo que predican. Por ejemplo, aconsejan pemtencia 
y mortificación y luego regalan su cuerpo con comidas opi'paras, porque 
la oración mental desgasta mucho. Todos los representantes principales 
estan tachados de tratos deshonestos, Hegando alguno de ellos a ensenar 
una practica carnai corno medio de medrar en espi'ritu. Abundan tam- 
bién los fingimientos mi'sticos : visiones, revelaciones, instintos divinos...

La Inquisicion procedió contra ellos, y corno eran muchisimos los 
que de alguna manera se habi'an adherido al movimiento, se dio un 
indulto de gracia de treinta di'as. Hubo que prolongarlo otros dos meses 
mas. Fué de un resultado extraordinario.

E1 28 de Febrero de 1627 se celebrò el proceso contra ellos en San 
Pablo, de los padres dominicos : contra Juan Villalpando y Catalina de 
Jesus, en prisión desde 1622. Con ellos fueron procesados otros veinti- 
nueve mas, destacando Blasco, Villaescusa, Crisòstomo y Montiel. Ni 
se usò de la tortura ni se impusieron penitencias graves.°6 C Es que 
habi'a desaparecido el peligro de hereji'a, que es lo que directamente 
perseguii el Santo Oficio?

Es digno de notarse que en la casa de todos los alumbrados de Sevilla 
se hallaban las obras de San Juan de la Cruz. Asf Io afirma el P. Do
mingo de Farfan, comisionado para registrarlas. « Siempre se hallaba el 
dicho libro y por eso le vine a conocer, que antes no tenia noticia de él ».57

A pesar de que dijimos antes que el foco sevillano presenta un caracter 
aristocrata y encopetado, sólo es parcialmente. La mayoria, corno en 
los demas focos, son gente pobre. Lo curioso es que los mismos re- 
presentantes andan a la busca de alguna granjerfa de comida y dineros. 
Asf Villapando y Catalina de Jesus instruyen al hermano Juan para que 
vaya vendiendo las revelaciones y visiones de està por conventos y casas 
ricas. La Madre Catalina finge revelaciones de castigo para los que 
habiendo prometido limosnas mudan de parecer. Realmente no obraban 
muy convencidos de la causa que predicaban.

Practicamente aqui acabó el iluminismo corno movimiento de relativa 
importancia.

6* Archivo Histórico Nacional, cit. ap u d  L i.orca , Los alumbrados Icf nota il 
p. 478.

57 Leorca, Documentos inéditos [cf. nota 54], p. 416.
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II

C El iluminismo, peligro para la ortodoxia espanola?... De la exposición 
que precede se puede colegir la estima que se merecen Ios juicios uni- 
versales que a veces se formulari al analizar el fenomeno del iluminismo : 
que fué un enemigo ìntimo y solapado de la ortodoxia espanola; que 
puso en riesgo toda la nacion en lo que le es mas esencial, su umdad 
católica, etc.58 Tales juicios nacen, a lo que creo, de un falso enjuicia- 
miento del problema, o de un total desconocimiento del mismo, tanto 
en su expansión terntorial tan circunscnta a pesar de las expresiones 
hiperbóhcas y finamente propagandisticas de algunos autores contem- 
poraneos —, corno en su naturaleza y razón de ser.

El Iluminismo nunca fué un peligro dogmatico doctnnal. En un 
principio se trataba de metodos de reforma de costrumbres, de modos 
de vivir la vida cristiana y piadosa con mas sinceridad e interioridad. 
No se trataba de una reforma social de la Iglesia, sino de una reforma 
individuai. Se obraba de buena fe y las doctnnas no encerraban ni 
errores ni desviaciones peligrosas. Pero los Inquisidores las temieron y 
entrevieron. A su juicio era imprescindible localizarlas para atajar con 
presteza el mal que habia cundido en otras partes y temfan, alarmados, 
se diera tambien aqui. Si no C corno los mismos Inquisidores que quie- 
ren arrancar a toda costa a Antonio de Medrano la confesión de errores 
doctnnales, porque estan convencidos de que su vida de tratos poco 
iimpios no se explica si no es a base de principios doctrinales de impe- 
cabilidad y otros errores luteranos, en el caso de Alcaraz no argumentan 
al reves? cDe una vida honesta, ejemplar corno la que vivia, concluir la 
rectitud de su doctnna, maxime cuando él mismo la explica con orto
doxia, y aun cuando apareciera alguna explicación menos exacta o alguna 
acusación, atribuirla a mala inteligencia por parte de los delatores, o a 
otras razones mas bajas? Por el contrario, cargaron las tintas, exagerando 
y aun desorbitando los puntos doctrinales. Fué realmente en el tribunal 
de la Inquisicion de Toledo donde se elaboro por razones circunstanciales 
una doctnna propiamente condenable, a base de la delación de frases

58 Asi L. Cristiani, en la  por varios conceptos excelente Histoire de l ’Eglise 
depuis les origines jusqu’ à nos jours (dirigida por A. Pliche y  V. Martin), apenas 
si alude a los alumbrados y  casi sólo para hacer resaltar este peligro universal 
y  tirar alguna indirecta a la Inquisición (cf. t. 17, Paris 1948, pp. 432-433). 
Suprimidas esas expresiones ganaria la  obra y  el autor.
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atrevidas de una propaganda orai, frases entresacadas de un sermon, 
ocurrenclas Ianzadas en la conversación farruliar o mterpretaciones me- 
nos rectas de lo que oyeron o creyeron oir en los coloquios espintuales, 
en que soh'an abundar los diversos grupos de principios del iluminismo. 
No debemos olvidar que estos alumbrados no escribieron ningun tra- 
tado, donde se precisan mejor los conceptos y aquilatan los térmlnos.

Y esa elaboración, casi del todo contraria a los alumbrados procesados, 
es la que quedó en los procesos, a base de los cuales los autores moder- 
nos han enjuiciado al iluminismo, sin atender suficientemente al cùmulo 
de circustancias de que hablé al principio de este trabajo, resultando
su valoración incompleta, si no falsa.39

Faltaron entonces en los tribunales de la Inquisicion el peligro 
luterano casi tampoco lo permiti'a — sujetos de solida y amplia forma- 
ción teològica, espiritual y humanista, que, evitando con fmura, gran- 
deza de alma y elevación de espiritu las pehgrosas derivaciones, encau- 
zaran por un camino de superación aquellas corrientes de sincera piedad 
espiritual y evangelica. Resultaba mas facil y mas comodo juzgarlas a 
base de lo que tristemente pasaba en otras partes, para cortar de rai'z 
los males y herejias que puedieran — mera posibilidad derivarse de 
aquellas tendencias. Las circunstancias explican aquel proceder contra 
los primeros alumbrados, pero esa actitud no significa que estos fueran 
realmente un serio peligro para la ortodoxia.

Paso aqui algo de lo que en otro ramo del saber observamos en los 
procesos Ilevados a cabo contra algunos escriturarios espanoles : Fr. Luis 
de Leon, Cantalapiedra... Un conocimiento mas cientifico de la Biblia 
y un espiritu mas abierto a las nuevas tendencias y avances biblicos 
hubieran ahorrado procesos nada honrosos, ni para los delatores ni para 
los tribunales que los llevaron a ejecución.59 60

59 A n gela  Se l k e , E l caso del bachiller Antonio [cf. nota 3], p. 411, después 
de advertir còrno el concepto que Serrano y  Sanz tiene de alumbrado es falso 
al ver en el bachiller Medrano el representante màs tipico del iluminismo, por 
esa mezcla de una fe viva  y  profonda con groseras pasiones de la carne, san- 
ciona asi el juicio de aquél sobre el bachiller : « Por otra parte, Serrano y  Sanz 
no Uega a contarnos en el mencionado articulo toda la historia del bachiller 
Medrano. Y  no ha de atribuirse esa deficiencia a la necesidad de reducir el 
voluminoso material porque no es una imagen abreviada de aquel extraordi
nario personaje la que Serrano y  Sanz nos trasmite, sino una imagen incom
pleta, y  en mi opinion, incluso falsa».

60 Por no citar màs que un ejemplo, cf. Miguel de la P inta LlorenTE, 
O.S.A., Estudios y polémicas sobre Fray Luis~de Leon, Madrid 1956, y  la nota 
critica del P. Urbano del Nino J esus, O.C.D. en este mismo nùmero de Ephe- 
merides Carmeliticae, pp. 271-274, 278-281.
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A raiz de los sucesos iluministas del Reino de Toledo, los Inquisi- 
dores y los que de alguna manera delataban doctrinas habian contraido 
un raro complejo de iluminismo. Una doctrma espiritual, que se elevaba 
sobre la comun era tachada de ìluminista. Las relaciones sucias o menos 
honestas de malos clérigos con sus beatas era un caso mas de iluminismo. 
Las visiones, revelaciones, éxtasis... no tenian otro encuadramiento. E1 
iluminismo fué una categoria que estuvo presidiendo la vida de la In- 
quisición espanda en los siglos XVI y XVII y de otros muchos sujetos 
que no perteneci'an a este santo Tribunal. De ahi ese relacionar ense- 
guida Io que se crei'a y tachaba de iluminismo con la doctrina conde- 
nada en el Edicto de 1525, que es el documento en el que quedó este- 
reotipada la quintaesencia de Io que los Inquisidores de Toledo con- 
ceptuaban corno iluminismo. De aqui resulto que, al conocerse mejor 
el foco de Llerena y Sevilla y vagamente el de Toledo, se proyectaron 
sobre éste los conocimientos que de aquéllos se tenian, creandose un 
falso concepto de alumbrado, mezcla de fe viva con groseras pasiones 
de la carne, que aparece en la mayoria de los historiadores del dumi- 
nismo, juzgando corno esencial en ellos Io que en realidad es accidental 
y marginai, porque lo que directamente preocupaba a los Inquisidores 
no era el aspecto moral, sino el doctrinal, y aquél sólo en cuanto pudiera 
denvarse de éste. El aspecto moral era secundario. Esto aparece sobre 
todo en el Proceso del bachiller Medrano y en el Edicto de 1525, en el 
que no aparece para nada el aspecto moral corno tal. Y si interviene la 
Inquisición en Extremadura y Andalucia, es precisamente bajo esa preocu- 
pación doctrinal de peligros de herejias, a que aludian las delaciones 
que a ella llegaban; pero que en realidad no existian. Y asi en el Pro
ceso de Llerena sólo se les obliga a abjurar « de levi » aunque se Ies 
aplican penitencias graves, y en el de Sevilla no aparece ninguna peni- 
tencia grave, con probarse y confesarse los procesados reos de los deli- 
tos de que se Ies acusaba, que en bien poco o nada diferian de los de 
Llerena. Mal enfocado asi el problema, la valoración no puede ser ni 
muy justa ni muy objetiva. De este defecto adolece sobre todo Serrano 
y Sanz.

El foco de Llerena, mas que un caso de doctrina, fué un caso de 
relajación de costumbres con todas las agravantes que suelen acompanar 
tales descarrios.61 Realmente las unicas doctrinas que ensenan son

61 Menéndez y Pelavo, con aquella visión profunda y certera que le ca- 
racteriza para enfocar el problema espanol, escribió con exactitud y justeza : 
« La reforma llevada a cabo, con fan incontrastable tesón, por el antiguo guar- 
diàn de la Salceda, y el no haber en Kspana relajación de doctrina, aunque si
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aquellas que facilitali la satisfacción de las bajas pasiones de los clérigos 
que se echaron por la pendiente del pecado : maldad del matrimonio 
y de las religiones ; desobligación de obedecer a padres y superiores; 
prohibición de confesar con otros; aprobación de fenómenos sobrena- 
turales que favorecen el histerismo o vanidad y fingida santidad de sus 
adictas. Mas que doctrinas son artificios encubiertos de santidad, de 
que se valen para enganar a la gente sencilla y a la ignorante juventud 
femenina. Era el medio mas facil de lograrlo; lo que supone en la gente 
del pueblo ansia sincera de vida piadosa y cristiana. El P. Emilio Co
lunga, O.P., después de explicar corno el movimiento de Llerena no 
fué mas que una manifestación de histerismo por parte de algunas 
mujeres y casos aislados de flaqueza de algunos clérigos, que llegaron 
hasta la solicitación, y que por las circunstancias de entonces se hizo 
un caso mas de iluminismo, concluye : « el hecho de que se les obligara 
a abjurar de levi, siendo por lo demàs las penitencias graves, indica 
que se les consideraba mas corno flaquezas morales que corno errores 
dogmaticos ».62

Lo mismo hay que decir del foco de Andalucia, si no es que en él 
se acentuó mas el histerismo de las beatas.

Si miramos el problema en su conjunto, lo primero que observamos 
es que en la mente de los representantes del iluminismo no se trata 
de una reforma social de la Iglesia, observación de mucha importancia 
cuando se pretende valorar el peligro que pudiera suponer su movi
miento para la ortodoxia, sino de una renovación individuai, que tam
poco se impone sino que sencillamente se lanza para todo el que quiera 
enrolarse en ella.

De otra parte los maestros no gozaban de una personalidad arrolla- 
dora, capaz de arrastrar las multitudes. Ni se lo propusieron corno aca- 
bamos de decir. Si muchos se enrolaban en el movimiento, que tampoco 
eran tantos corno para asustarse — los sustos y la alarma provenian de 
otras razones corno hemos visto —, no era ni por enemiga contra la 
Iglesia, ni por la fuerza del maestro, sino porque no encontraban otro 
medio de satisfacer sus ansias de renovación interior, aunque no faltasen 
algunos que a rfo revuelto... Tampoco se pueden descartar el hambre 
y la necesidad y otras razones menos ìdealistas y espirituales. Sólo en 
el foco de Sevilla se habla de miles de encartados, lo que se explica,

de costumbres, es lo que nos salvò del protestantismo ». Historia de los Hete- 
roaoxos espanoles, t. I, Madrid 1956, L. IV , c. 1, p. 758.

*2 Los alumbrados [cf. nota 2], p. 86.
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ademàs de las razones expuestas, por la enfermedad de la epoca, y de 
otras épocas, entonces agudizada : la sugèstión que sobre las multitudes 
ejercia una persona con fama de santidad y dotada de visiones y reve- 
laciones extraordinanas.

Sin duda, dentro de los movimientos que se vienen tachando de ilu- 
ministas, muchos vivian con pujanza y sinceridad la vida interior, con 
las deficiencias y achaques propios de entonces. E1 hecho de encontrar 
entre los de Jaén las obras del Beato Avila y entre los de Sevilla las de 
San Juan de la Cruz no debe dejarse a un lado. Los ciento tremta, poco 
mas o menos, procesados por la Inquisición en siglo y medio no signi- 
fican gran cosa, aunque lo hubiesen sido con toda justicia por alumbrados.

CONCLUSION

Al fin ya de nuestro trabajo, resumamos brevemente las conclusiones 
que fluyen del anàlisis de los hechos y de su justa ponderación :

1) Ante todo, creemos imposible formular una definición complexiva 
y a la par exacta del fenomeno iluminista, por haber comprendido bajo 
ese nombre tendencias y corrientes doctrinales no sólo distintas, sino 
divergentes y contranas. De ahi la vaguedad e imprecisión del vocablo 
« alumbrado », aplicado a sujetos moral y dogmàticamente irreductibles.

2) AI historiar los grupos y focos de iluminismo independientes entre 
si relacionàndolos y reduciéndolos a comun denominador, se ha desor- 
bitado el fenomeno iluminista, se le han atribuido proporciones que no 
tuvo, se ha sobrevaluado y falseado el peligro que constituyó para la 
ortodoxia.

3) Una revisión minuciosa y serena del iluminismo en toda su am~ 
plitud, con objetividad y criterios positivos, dando a cada uno lo que 
es suyo, deslindando campos y teniendo en cuenta las circunstancias 
ambientales y psicológicas del momento, hecha sobre los documentos 
originales, seria una aportación de primer orden a la historia de la espi- 
ritualidad espanola : aun no se han estudiado ni entrevisto los bienes 
que el iluminismo aportó a la renovación patria; corno tampoco se ha 
intentado un estudio a fondo del papel importante desempenado por 
las « beatas » en la espiritualidad de los siglos XVI y XVII, entre las 
cuales las fingidoras de éxtasis eran las menos.

Salamanca, igs7-
Fr. R oman de la Inmaculada, O.C.D.




