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miento en l a corte y en el pueblo . E n l a corte castellana se documenta
ría con " U n breve tratado que fizo G ó m e z M a n r i q u e a mandamiento 
de l a m u y yl lustre ynfanta d o ñ a Isabel para unos momos que su ex
celencia fizo con los fados siguientes" ( C a n c i o n e r o de G ó m e z M a n r i 
que, M a d r i d , 1 8 8 6 , t. 2 , pp . 1 2 2 - 1 2 7 ) . E n el pueb lo cabe i lus t rar lo con 
procesos inquis i tor ia les como el de J u a n a Gonzá lez , Cuenca , 1 5 1 1 : 
" V e n í a n ciertas personas a hacer las hadas en su casa cuando p a r í a e 
p o n í a n mesa con u n a escudi l la de m i e l . . . que a l a noche v e n í a n las 
buenas hadas a hadar l a c r i a t u r a " ( R e g i s t r o s d e los d o c u m e n t o s del 
S a n t o Oficio d e C u e n c a y Sigüenza t 1- R e g i s t r o g e n e r a l d e l o s Pro
cesos d e d e l i t o s y d e los e x p e d i e n t e s d e l i m p i e z a ir S E B A S T I Á N C I R A C 
E S T O P A Ñ Á N , Cuenca-Barcelona, 1 9 6 5 , p . 1 3 7 ) . ' • 

Basten estas muestras para probar hasta q u é p u n t o l a c u l t u r a y 
l i tera tura castellana ayuda a l vicentista hasta en los trechos portu
gueses. 

M e resisto a suponer que en l a R u b e n a i m p e r a completa desarticu
lac ión estructural v iv i f i cada por el d i á l o g o y rescatada por l a ca l idad 
de las escenas sueltas. Quizá si l l a m á s e m o s a l a o b r a C o m e d i a d e R u 
b e n a y C i s m e n a a t i s b a r í a m o s el e q u i l i b r i o de las dos partes, unidas 
como por u n puente, por deliciosos d i á l o g o s infant i les . Es l a u n i d a d de 
la meda l l a o moneda con anverso y reverso que se contrastan completán
dose. E l e x e m p l u m rel igioso b r i n d a emparejados el castigo de l m a l o y 
el p remio del bueno; el re frán , dos estilos de conducta h u m a n a liga
dos como p u n t o v contrapunto : " M á s quiero asno que me lleve que 
cabal lo que me derrueque' ' . R e f r á n que G i l V i c e n t e h a dramatizado 
en e l auto de Inés P e r e i r a compensando la d u p l i c i d a d de acciones 
con l a u n i d a d de protagonista. E n nuestra pieza, R u b e n a , l a madre 
Q u e se de i a seducir v sufre por e l lo las mavores aneustias se opone a 
Ci smena , l a h i j a que, sorda a las tentaciones de sus tres 'cortejadores, 
amantes "de secano" reserva, su amor para el p r í n c i p e (jue le ofrece 
el m a t r i m o n i o . S ino (jue en e l camino de l a acc ión se interca la fron
dosa maleza de episodios y escenas de mero entretenimiento . L a R u 
b e n a ronte i rmlada a l a luz de este contraste o-ana re la t iva v laxa 
u n i d a d . 

L a R u b e n a f igura en u n a " c o l l a n a " d i r i g i d a por L u c i a n a Stega-
no P i c c h i o , cuya reciente S t o r i a d e l t e a t r o p o r t o g h e s e ( R o m a , 1 9 6 4 ) 
ha logrado merecido aplauso. L a serie i n c l u i r á autos y comedias por
tuguesas en ediciones comentadas. 

E U G E N I O A S E N S I O 

Lisboa. 

C A R L O S A L B E R T O M O R E Y R A , Esoterismo religioso del Siglo de Oro es

pañol. E d . de l A u t o r , C ó r d o b a (Argent ina) , 1 9 6 5 ; 7 2 pp . 

E n L o s c r i p t o g r a m a s d e S a n t a Teresa, que n o he le ído , d io a cono
cer Car lo s A l b e r t o M o r e y r a su tesis de que h u b o en E s p a ñ a u n a lite
r a tura rel ig iosa esotér ica , que se expresaba en clave y que, por lo 
tanto, necesita u n a l abor de desciframiento para ser comprend ida . E l 
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presente l i b r o viene a ser u n desarrol lo de esa tesis. L a l i t e ra tura eso
térica, dice M o r e y r a , fue e l m e d i o de e x p r e s i ó n de u n grupo " l u t e r a n i -
zante" que durante m u c h o t iempo l o g r ó mantenerse v ivo en e l seno 
d e l catolicismo español , y entre cuyos adeptos se contaron los m á s 
ilustres escritores de l a é p o c a . H u b o , en otras palabras, u n m o v i m i e n t o 
de " C r i p t o - R e f o r m a c a t ó l i c a " que t ra tó así de propagar l a doc t r ina 
cuasi-luterana de l a ju s t i f i cac ión por l a fe. 

E l p r imero de los ensayos del l i b r o , " G ó n g o r a , G r a c i á n y l a f ide l i 
d a d de S a l o m ó n " (pp. 7-13), toma pie en e l comentario que d e d i c ó 
Baltasar G r a c i á n a l soneto "Sacros, altos, dorados c h a p i t e l e s . . . " de 
G ó n g o r a . E l soneto, u n a vez descifrado, v e n d r í a a referirse a l a inf ide
l i d a d de Fe l ipe I I para c o n e l arzobispo B a r t o l o m é Carranza . E l 
" t e m p l o " de que h a b l a G ó n g o r a es el Escor ia l , sí, pero sólo en l a 
superficie; en el fondo hay u n sentido e sp i r i tua l : el poeta se refiere 
a l templo de l a doct r ina cuasi-luterana con l a cua l s impatizaba. G ó n -
ffora hace, en clave, u n ingenioso paralelo entre el rey de E s p a ñ a y 
el rey S a l o m ó n , culpable d ! u n a i n f i d e l i d a d a n á l o g a , y l o que quiere 
dar a entender es que F e l i p e I I ent regó a Carranza a l a I n q u i s i c i ó n 
por razones de Estado. A c o n t i n u a c i ó n " t r aduce " M o r e y r a el soneto, 
u t i l i z a n d o el cód igo que h a descifrado, y encuentra significaciones eso
téricas m u y concretas para t é rminos como "nubes" , " F e b o " , ' V i r a n t e s " , 
"d ie s t ra " y muchos m á s . E l hecho de que, cuarenta y dos años m á s 
tarde, G r a c i á n e l i j a t o d a v í a este soneto para comentarlo en su A g u 
d e z a y a r t e d e i n g e n i o , s igni f ica que él t a m b i é n s impatizaba con los 
ideales cripto-reformistas, o sea que l a facción que dentro de l catoli
cismo m a n t e n í a u n a postura " a n t i p e l a g i a n a " exis t ió durante m u c h o 
t iempo v que el códisjo s egu ía vidente, s in que se h u b i e r a v i o l a d o su 
secreto (Algo que no ent iendo m u y b i e n es por q u é M o r e y r a a ñ a d e 
a todo l o anterior l a h ipótes i s de que a l a I n q u i s i c i ó n le resu l tó con
veniente mantener u n a ac t i tud de c o m p l i c i d a d con esa l abor de se
creto). 

E l segundo ensayo, " P o r de t rá s de u n d i á l o g o p a n c i n o " (pp. 14-44), 
es m u c h o m á s comple jo y, a su manera , m u c h o m á s convincente. ( A 
m í , por l o menos, me parece i n d u d a b l e que Cervantes, ingenio lego, 
muestra en su obra u n agudo interés por el i renismo religioso, h u 
b iera o n o en sus t iempos u n a m o d a esotér ica) . M o r e y r a se f i j a en e l 
cambio de nombre de l a m u j e r de Sancho Panza ( M a r i Gut i é r rez en 
l a Parte I de l Q u i j o t e y en el Q u i j o t e de Ave l l aneda , Teresa Cascajo 
o Teresa Panza en l a Parte I I de Cervantes) y, d e s p u é s de algunas 
especulaciones sobre el p o r q u é de semejante descuido, decide que debe 
contener u n a a lus ión a l resto de l Q u i j o t e , hecha con l a in tenc ión de 
d i v u l g a r ciertas ideas. S e ñ a l a d e s p u é s el hecho (evidentemente curioso 
pa ra cua lqu ier lector) de que l a carta de Sancho a su m u j e r en l a 
Parte I I esté fechada a 20 de j u l i o de 1614, a pesar de formar parte 
de u n " m a n u s c r i t o " descubierto y t raduc ido í n t e g r a m e n t e en T o l e d o 
antes de l a i m p r e s i ó n de l a Parte I, en 1605 1. A h o r a b ien , Santa T e -

i Ciertamente se equivoca Moreyra al suponer que en la Parte I se dice que 
Don Quijote ha muerto al final del libro. Los epitafios se presentan como piezas 
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resa fue beatif icada justamente en 1614 (aunque no el 20 de j u l i o , 
s ino el 24 de a b r i l ) , y e l la h a b í a sido, según M o r e y r a , l a m á s destaca
da campeona de l a doctr ina de l a doble just ic ia e incluso de l a jus
t i f icación por l a fe. O sea que Cervantes se dir ige en forma encubierta 
a los miembros del grupo secreto va l i éndose de l o que el m i s m o A v e 
l l a n e d a l l a m a en a l g ú n lugar " s i n ó n i m o s vo luntar io s " . 

Nuestro exegeta revela en seguida u n a c o n e x i ó n entre l a Parte I I 
d e l Q u i j o t e y l a controversia soter io lóg ica d e a u x i l i i s , que estaba ha
c iendo furor por esos tiempos. V e todo el d i á l o g o entre Sancho y su 
m u j e r como u n a r e p r o d u c c i ó n , b i e n disfrazada, de los puntos p r i n 
cipales de esa controversia : Sancho emplea palabras cr ípt icas t r a í las 
cuales se descubre l a pos ic ión cuasi-pelagiana de M o l i n a , mientras 
que Teresa u t i l i z a t é rminos en que se traslucen ciertas proposiciones 
agustinianas atr ibuidas generalmente a Báñez , consejero de Santa T e 
resa muchos a ñ o s antes. Voces comunes y corrientes, nombres propios , 
derivaciones de l á r a b e , no hay nada que no descifre M o r e y r a , aunque 
a veces admi ta que parece haber frecuentes equívocos de sentido entre 
u n a y otra parte de l texto ana l izado 2 . P o r lo que se refiere a D o n 
Qui jote , debemos estar preparados para ver lo como l a t ranspos ic ión 
novelesca de cua lqu ier pont í f i ce intransigente de esa época , y m á s 
precisamente de P a u l o I V 3 . N o es tará de m á s observar a q u í l a manera 
ingeniosa como exp l i ca M o r e y r a el hecho de que el fruto de sus inter
pretaciones de l a clave rel ig iosa sea siempre, m o n ó t o n a m e n t e , e l mis
m o : e l lo se debe - d i c e - a que los cripto-reformistas se i n s p i r a r o n 
posiblemente en el m é t o d o " p o r recapitulaciones" , c o m ú n entre los 
exegetas del Apoca l ips i s . 

E l tercer ensayo, " V i s l u m b r e s y test imonios" (pp. 45-60), da cuenta 
de varios desciframientos similares. H a y pr imero u n a e specu lac ión so
bre las razones ocultas que tuvo Cervantes para transcr ibir el C r e d o 
en e l P e r s i l e s , I V , 5, cuando ya l o h a b í a hecho en I, 6. E l l igero cam
b i o de vocabular io que hay en I V , 5 podría s ignificar una acep tac ión 
de l a doct r ina u b i c u i t a r i a de L u t e r o en re lac ión con el dogma de l a 
presencia rea l . M o r e y r a n o vac i l a en sugerir u n a del iberada ceguera 
por parte de los censores que se d i e r o n cuenta de l a here j ía , aunque 
esto parece poco creíble , inc luso entre los part idar ios secretos de u n a 
C r i p t o - R e f o r m a en e l seno de l a E u r o p a catól ica . E n re lac ión t a m b i é n 
con el P e r s i l e s , M o r e y r a ve en l a canc ión de Fe l i c i ana de l a V o z (III , 
5), de tan evidente pobreza l í r ica , u n a a lu s ión a l a conducta que 
tuvo el cardenal Quiroga con las carmelitas descalzas reformadas por 
Santa Teresa . 

a todas luces apócrifas, v el "primer autor" lo deja sospechar, evidentemente de
jando abierta la posibilidad de una segunda parte (por si Cervantes tenia tiempo 
y humor para escribirla) . 

2 Cuando hace notar que la expresión "como un palmito" se encuentra en 
este pasaje al igual que en las M o r a d a s de la santa, el lector no puede menos de 
preguntarse si la expresión era tan rara como para tener un significado esotérico. 

3 E l hecho de que Paulo IV haya puesto fin a la controversia de a u x i l i i s , 
mientras que a la empresa de Don Quijote fueron otros quienes le pusieron fin, 
no ayuda mucho a aclarar el paralelo. 
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C o n el aná l i s i s de los escritos de los teó logos protestantes españo
les, en especial C i p r i a n o de V a l e r a ( T r a t a d o p a r a c o n f i r m a r e n l a fe 
c r i s t i a n a a l o s c a u t i v o s d e Berbería, 1594) y F e r n a n d o de T e j e d a (El 
carrascón, no pub l i cado hasta 1633), abandonamos las fronteras de Es
p a ñ a . E n e l caso de V a l e r a , el t í tulo de su l i b r o guarda re lac ión con 
el consabido " c ó d i g o " : B e r b e r í a es l a t ierra de los pelagianos, los 
catól icos conservadores (los n o luteranizantes), y M o r e y r a , u n a vez 
m á s , discurre u n a exp l i cac ión ingeniosa para el s i lencio de Va lera en 
cuanto a l a existencia de u n a C r i p t o - R e f o r m a cató l ica en E s p a ñ a . 
D e b i ó haber sido por temor a desatar represalias contra los miembros 
secretos de l a secta, merecedores de s i m p a t í a porque b i e n p o d í a n llegar a 
convertirse en protestantes hechos y derechos, o q u i z á fue porque le 
interesaba fomentar el m i t o de u n a I n q u i s i c i ó n cruel e in f lex ib le , 
m i t o necesario para mantener l a cohesión de las comunidades protes
tantes e spaño la s . Sobre E l carrascón nos dice que, a pesar de ser tan 
t a rd ío , su t í tu lo alude a S a n s ó n Carrasco. A estas a l tura es ya inevita
ble sentir que el personaje cervantino debe ser l a e n c a r n a c i ó n noveles
ca de u n cripto-reformista rel igioso; por consiguiente, u n l i b r o que 
lleve su n o m b r e en aumentat ivo d e b e \ r a t a r de l protestantismo plena
mente evoluc ionado. ( T a l vez sea a fortunado para las h ipótes i s de 
M o r e y r a el hecho de que los archivos papales sean inaccesibles a to
dos los historiadores, pues esto dispensa de avanzar m á s a l l á en l a 
e specu lac ión sobre l a h i s tor ia in terna de l a R e f o r m a religiosa en 
E s p a ñ a ) . 

E n este p u n t o estudia M o r e y r a el C a t h e c i s m o de l arzobispo Ca
rranza, así como l a censura a que l o somet ió M e l c h o r C a n o por ha
ber profanado y entregado a l vulgo los misterios de l a re l ig ión, aun
que su doc t r ina m i s m a era, a todas luces, i r reprochable . M o r e y r a 
exp l i ca este episodio d ic iendo que l o que C a n o a tacó no fue el C a t h e 
c i s m o en sí, s ino l a a tmós fe ra de consp i rac ión que rodeaba a l a secta 
luteranizante de l a cua l formaba parte el arzobispo. 

P o r ú l t i m o , M o r e y r a resucita u n a v ie ja h ipótes i s de F e r n á n d e z de 
Navarrete , basada en gran parte en l a e x p r e s i ó n "noche oscura" que 
aparece en el c a p í t u l o de l " cuerpo m u e r t o " de l Q u i j o t e (I, 19): lo que 
r e a l m e n t e cuenta este c a p í t u l o es el fur t ivo traslado de l cuerpo de 
San J u a n de l a C r u z de Ú b e d a a Segovia (1593): nuevo homenaje de 
Cervantes a u n destacado exponente de l m o v i m i e n t o cripto-reformista 
cató l ico . 

Fuerza es c o n c l u i r que l a b ú s q u e d a de criptogramas portadores de 
mensajes u l t ra l i terar ios tiene u n a fasc inac ión imperecedera y que, en 
ocasiones, arro ja resultados en verdad impresionantes . Baste pensar 
en los recientes hallazgos de M a r c e l B a t a i l l o n tras e l examen a que 
somet ió a L a p i c a r a J u s t i n a ( P i c a r o s y p i c a r e s c a , M a d r i d , 1969, pp . 
31-199). Desgraciadamente, los aná l i s i s de M o r e y r a , en su estado ac
tua l , son poco convincentes. N o s gus t a r í a que l levara m á s adelante sus 
estudios sobre e l cód igo , especialmente por l o que se refiere a San 
J u a n de l a C r u z y a los escritores de l a C o m p a ñ í a . Es posible que en
tonces se pueda discernir u n a cierta coherencia en el texto de esas obras 
l i terarias que él da como heterodoxas. P o r ahora , es difíci l que el lector 
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se sienta m u y convencido a l leer frases como ésta : " S ó l o espero que a l 
f i n m i lector juzgue que el texto que interpreto p o d r í a ser u n disfraz 
cortado, con cierra embozada sastrería , a l a m e d i d a de l sentido que le 
a t r i b u y o . . . " (p. 1 8 ) , o como esta o t ra : " E s obv io que q u e r e r no po
d r í a ser siempre voz de c ó d i g o en los textos, pero l a inves t igac ión 
revela que a veces l o es. A q u í parece l o n c o suponerlo, aunque nada 
pierde l a in te rpre tac ión conservando su sentido corriente. Cervantes 
no se preocupa por e l i m i n a r dudas como ésta, que no hacen ambiguo 
l o que él quiere d e c i r " (p. 3 4 ) . 

A L A N S O O N S 
University of Massachusetts (Amherst) . 

C A R L O S A L B E R T O M O R E Y R A , LOS criptogramas de Santa Teresa. E d . de l 

A u t o r , C ó r d o b a (Argent ina) , 1 9 6 4 ; 3 9 pp . 

Santa Teresa de J e s ú s profesó , secretamente, l a doc t r ina central de l 
protestantismo luterano. T a l es l a tesis que se expone en este bre
ve y sorprendente estudio, que a cont inuac ión voy a resumir . 

L a gran crisis rel igiosa de l siglo x v i europeo g i r ó en torno a l a i m 
portanc ia respectiva de l a fe y de las obras en el negocio de l a salva
ción. L a postura r evo luc ionar i a (Lu le ro , C a l v i n o ) consist ió en pro
clamar l a jus t i f i cac ión por l a fe y en negar toda eficacia salvadora a 
las obras; l a postura reacc ionar ia ( R o m a y sus adeptos) consis t ió en 
recalcar l a i m p o r t a n c i a de las obras (las morti f icaciones, los ayunos, 
las ceremonias, etc.). H u b o u n a postura media , l a de C o n t a r i n i , por 
ejemplo, que d i o con l a f ó r m u l a conc i l i adora de l a "dob le justifica
c i ó n " . Pero a p a r t i r de l C o n c i l i o de T r e n t o n o q u e d ó ya lugar para 
esta postura media- el arzobispo B a r t o l o m é Carranza , amigo de Juan 
de Va ldé s que se h a b í a atrevido a pub l i ca r en su C a t h e c i s m o puntos de 
vista conci l iadores o "semiluteranos" , tuvo que sufrir m á s tarde las 
consecuencias que se saben. N o quedaba, pues, o t r o remedio que l a 
c landest inidad, y a l a c landest in idad se acogieron m u c h í s i m o s espiri
tuales e spañoles . U n o de ellos fue Santa Teresa . 

N o h a de entenderse, desde luego, "que Santa Teresa haya pensa
do en m o m e n t o a lguno abandonar l a Iglesia C a t ó l i c a R o m a n a , a l a 
que siempre profesó , con evidencia , l a lea l tad m á s sincera y absoluta" 
(p. 4 ) . L o que e l la h i z o -asesorada por confesores y consejeros m u y 

b i e n escogidos- fue mantener , q u i z á para é p o c a s m á s propicias , e l 
legado de u n a " l i b e r t a d c r i s t i ana" que l a r e p r e s i ó n t r i d e n t i n a se h a b í a 
esforzado en s u p r i m i r 1 . L a conservac ión secreta de este legado era, 
por l o visto, compat ib le con l a obediencia externa a R o m a . 

i E l lector del E r a s m o y España de MARCEL BATAILLON piensa en el erasmismo 
que subsiste, asordinado y aun "hipócr i ta" , en autores post-tridentinos como fray 
Luis de León y Cervantes. (Por cierto, es notable que Moreyra no mencione una 
sola vez a Erasmo, "el gran conciliador". No menciona tampoco a Bataillon ni a 
ningún estudioso de la historia religiosa española del siglo xvi. Esta sorprendente 
falta de aparato crítico se explica tal vez por el hecho de que el librito aquí 
comentado no es sino el compendio de "una investigación mayor", como se lee 
en la p. 3) . 


