
CERVANTES, EL CAUTIVERIO 
Y LOS RENEGADOS 

E l 26 de septiembre de 1575 fue t o m a d a la galera E l Sol, en que 
v ia j aba Cervantes , por las fuerzas del cosario renegado A r n a u t e 
M a m í . A Cervantes le l l evaron preso a A r g e l , donde q u e d ó casi 
c inco a ñ o s . Rescatado el 19 de septiembre de 1580, pa r t ió para 
E s p a ñ a el 24 de octubre del m i s m o a ñ o . N i n g u n a experiencia v i 
v i d a p o r Cervantes ha dejado huellas m á s duraderas en su obra 
que estos largos a ñ o s de caut iver io en el nor te de Á f r i c a , en ese 
A r g e l t a n r ico en divers idad h u m a n a y rel igiosa —turcos , mori s
cos, bereberes, griegos, i ta l ianos , e s p a ñ o l e s , j u d í o s , eslavos, to
dos con su i d i o m a y su ropa d i s t i n t i v o s - en el que el estado m u 
s u l m á n no vedaba la p r á c t i c a del j u d a i s m o o del cr i s t ianismo, co
sa que desde 1492 no se h a b í a visto en E s p a ñ a , convert ida , en 
la superficie por lo menos, en u n p a í s u n á m m a m e n t e ca tó l ico . 

Prosperaba A r g e l gracias al b o t í n t o m a d o p o r sus galeotas de 
cosarios, b o t í n que inc lu ía a los cautivos , cuyos patrones o amos 
esperaban rec ib i r sumas cuantiosas de d inero por su rescate (por 
Cervantes se p i d i e r o n quinientos ducados) , o si no h u b i e r a ta l es
peranza , de lo que ganaban los cautivos t raba jando en la c iudad , 
o el precio de su venta en el mercado de esclavos. Cervantes cuenta 
20 000 cautivos en 1577 en la " E p í s t o l a a M a t e o V á z q u e z " , c i 
f ra que se reduce a 15 000 en El trato de Argel1. 

E n sus a ñ o s de caut iver io Cervantes o b s e r v ó con enorme cu
r io s idad las costumbres de á r a b e s y turcos —desde el modo de 
comer hasta el t ra to de las mujeres o la a d m i n i s t r a c i ó n de la 

" ' E p í s t o l a a M a t e o V á z q u e z " , en M I G U E L D E C E R V A N T E S , Obras comple
tas. Comedias y entremeses. Poesías sueltas, eds. Rodol fo Schevi l l y Adolfo Boni l l a , 
G r á f i c a s R e u n i d a s , M a d r i d , 1922, t. 6, p. 29, y El trato de Argel, en t. 5, p. 
23. T o d a s las referencias siguientes a la obra de C e r v a n t e s remi ten a la edi
c i ó n de Schev i l l y B o n i l l a , con l a e x c e p c i ó n de las citas del Quijote. C u a n d o 
no se trate de este ú l t i m o , s ó l o s e ñ a l a r é el n ú m e r o de p á g i n a entre p a r é n t e s i s . 

MBJ?H V T f fQQ9- i r , , ' ,m 1 97Q-9Q1 
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j u s t i c i a — y el do lor y t e m o r de los cautivos. T o d o esto p a s ó a sus 
escritos: cuatro comedias suyas {El trato de Argel, Los baños de Argel, 
El gallardo español y La gran sultana) se desarrol lan en t e r r i to r io s is
l á m i c o s ; hay episodios en todas sus novelas que p i n t a n ataques 
p o r cosarios contra cristianos — e n el l i b r o 50 de La Galatea T i m -
b r i o relata la captura de su nav io por A r n a u t e M a m í ; en el Persi-
les, l i b r o 3 o , cap. 10, se vuelve a hablar del caut iver io en A r g e l , 
y en el siguiente cap í tu lo se d r a m a t i z a el b r u t a l ataque de dieci
séis bajeles bereberes cont ra u n pueblo de Va lenc ia cuyos h a b i 
tantes moriscos qu ieren h u i r con los bajeles para vo lver a su r e l i 
g i ó n en A r g e l ; el Quijote nos ofrece en el relato del C a p i t á n C a u t i 
vo unas de las p á g i n a s m á s hermosas escritas por Cervantes 
relacionadas con la experiencia argel ina — y dos de las novelas 
ejemplares {La española inglesa y especialmente El amante liberal) vuel
ven al M e d i t e r r á n e o y los cosarios. 

D e todo lo que v i o en A r g e l es obvio que una de las cosas m á s 
perturbadoras para él fue el enorme n ú m e r o de cristianos que ha
b í a n renegado de su fe para seguir el I s l a m 2 . D iego de H a e d o , 
describiendo A r g e l en los mismos a ñ o s del caut iver io de C e r v a n 
tes, nos dice que de las 12 200 casas de la c iudad , unas 6 000 eran 
de renegados. Estos 

. . . t u r c o s de p r o f e s i ó n s o n todos los r e n e g a d o s q u e s i e n d o de s a n 

gre y de p a d r e s c r i s t i a n o s , de su p r o p i a v o l u n t a d se h i c i e r o n t u r c o s 

A r g e l . . , 3 

Y a ñ a d e : "estos tales renegados son d e s p u é s todos los pr incipales 
enemigos que el n o m b r e cr i s t iano t iene, y en los cuales e s t á casi 
todo el poder, d o m i n i o , gobierno y r iqueza de A r g e l y de todo 
su R e i n o " ( t . 1, p . 55) . 

Y esto era verdad; casi todos los oficiales importantes con quie
nes t ra tó Cervantes eran renegados: por e jemplo , A r n a u t e M a -

2 C a s i siempre " r e n e g a d o " se refiere a la persona que h a pasado del cris
t i an i smo al I s l a m , aunque h a b í a a l g ú n j u d í o que s i g u i ó el m i s m o c a m i n o o 
a l g ú n m u s u l m á n que se h izo cr i s t iano. P a r a u n j u d í o y u n m u s u l m á n a s í , v é a 
se D I E G O D E H A E D O , Topografía e historia general de Argel, Sociedad de B i b l i ó f i l o s 
E s p a ñ o l e s , M a d r i d , 1929, t. 2 , pp. 4-5 y t. 3, pp. 42-48. E l p r i m e r tomo se 
p u b l i c ó en 1927. 

3 C f . Ibid., t. 1, pp. 43 y 55 , e incluso ha l l a renegados indios e n el N u e 
vo M u n d o . 
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m í , renegado a l b a n é s , c a p i t á n de la flota de A r g e l , m a n d ó las ga
leras de cosarios que t o m a r o n E l Sol; D a l í M a m í , renegado grie
go, cosario bajo el mando de A r n a u t e en esa o c a s i ó n , fue el p a t r ó n 
de Cervantes desde ese momento hasta la pr imavera de 1580, cuan
do el caut ivo fue comprado por A s á n B a j á , el renegado venecia
no que s i rvió de gobernador o rey de A r g e l desde 1577 hasta sep
t i e m b r e de 1580, y el cosario M o r a t o R á e z M a l t r a p i l l o , renegado 
m u r c i a n o , amigo de A s á n B a j á , qu ien p r o t e g i ó a Cervantes y le 
s a lvó dos veces de duros castigos 4 . Por su par te , H a e d o i n f o r m a 
que en 1581 v e i n t i u n o de los t r e i n t a y c inco d u e ñ o s de galeotas 
del corso eran renegados ( t . 1 , p p . 89-91). 

A d e m á s , Cervantes h a b í a empleado en 1577 a u n tornadizo 
l l a m a d o E l D o r a d o r (nac ió cr i s t iano, se h i zo m u s u l m á n , volv ió 
al c r i s t i an i smo, para d e s p u é s volver al I s l am) en su segundo i n 
tento de fuga. E l D o r a d o r , cobarde y temeroso, reve ló los planes 
a A s á n B a j á en el ú l t i m o m o m e n t o . E n 1579, en el cuarto in tento 
de fuga, Cervantes vo lv ió a emplear a u n renegado, esta vez de 
A n d a l u c í a , el licenciado G i r ó n , de nombre i s lámico A b d e r r a h m e n , 
que q u e r í a regresar a E s p a ñ a y reconciliarse con la Iglesia. Fue
r o n delatados los planes no por el renegado sino por u n caut ivo 
cr i s t iano , el sacerdote Juan Blanco de Paz (de o r í g e n e s oscuros, 
posiblemente j u d í o s y moriscos) . 

Las p á g i n a s de H a e d o relatan varios casos de renegados cris
t ianos ( como E l D o r a d o r empleado p o r Cervantes) que vuelven 
varias veces a E s p a ñ a , donde se reconc i l i an con la Iglesia, sólo 
para d e s p u é s regresar a A r g e l y v i v i r como moros . Buenos ejem
plos son las historias de Francisco de A l m a n s a y C a u r A l í , rene
gado griego, reconci l iado en V a l e n c i a ( t . 3, p p . 33 y 53). 

E l p roced imiento para volver al cr i s t iani smo no parece haber 
sido d i f ícü . E n 1528 el Consejo de l a I n q u i s i c i ó n h a b í a decretado 
que ciertos c lé r igos de las fortalezas e s p a ñ o l a s del P e ñ ó n de A r g e l 
y de B u g í a d e b í a n absolver a los renegados que v e n í a n huyendo 
de t i e r r a de moros , en vista de que l a c o n v e r s i ó n h a b í a sido for
zada " p o r tormentos y ma la v i d a " . L u e g o los delincuentes a s í 
absueltos d e b í a n presentarse, t a n p r o n t o como fuera posible, 
" . . .delante los Inquis idores del p a r t i d o donde fueren naturales , 
conf iando e siendo ciertos que los dichos Inqui s idores los abraca-

4 P a r a los detalles del cautiverio de Cervante s , v é a s e W I L L I A M B Y R O N , Cer
vantes. A Biography, D o u b l e d a y , N e w Y o r k , 1 9 7 8 , caps. 1 6 - 1 9 . L a transcr ip
c i ó n a l castel lano de nombres á r a b e s es c a ó t i c a , cuando es posible, suelo se
guir el uso de H a e d o . 
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r á n y rec ib i rán a mi ser i cord ia y los t r a t a r á n m u y benignamente 
s in les hazer v e r g ü e n z a a l g u n a " 5 . 

A h o r a b i e n , el P e ñ ó n de A r g e l fue t o m a d o en 1529 por Bar-
b a r r o j a , y B u g í a fue ganado por los turcos en 1555. E n t iempos 
de Cervantes la fortaleza cr i s t iana m á s cercana a A r g e l era O r á n , 
y los renegados que pensaban h u i r sol ían pedir a los cautivos cris
t ianos cartas que d ie ran fe de la s inceridad de su cr i s t ianismo y 
del buen trato dado a los esclavos cristianos, para presentarlas des
p u é s a los inquis idores . A s í lo hace u n renegado en Los baños de 
Argel y o t ro en el relato del C a p i t á n C a u t i v o en el Quijote. 

N o sabemos c u á n t o s renegados se aprovecharon del edicto de 
la I n q u i s i c i ó n , n i tampoco se sabe si el proceso contra el renega
do era t an b e n é v o l o como se p r o m e t í a . Carecemos de estudios de 
tales procesos conservados en los archivos existentes de la I n q u i 
s i c ión . Los casos de A l m a n s a y C a u r AJÍ citados m á s a r r i b a pare
cen ind icar que sí fue fácil la r econc i l i ac ión , pero ¿ l a ac t i tud de l 
pueb lo hacia el renegado reconciliado? D e esto tampoco hay tes
t i m o n i o , pero en la comedia Los cautivos de Argel (escrita posible
m e n t e en 1599, por la referencia a las bodas de Felipe I I I en ese 
a ñ o , puede que sea u n a re fund ic ión de l Trato de Argel, q u i z á por 
L o p e ) se le advierte a u n cr i s t iano que piensa, como tantos , ha
cerse m o r o por u n rato y luego vo lver a su p r i m e r a fe, que si re
gresa puede estar seguro de ser despreciado por sus vecinos: " . . . Si 
m e v o y / a E s p a ñ a " seré afrentado; / U a m a r á n m e el renegado, / 
a f renta a mis deudos soy; / nadie q u e r r á andar conmigo ' ' ^ . L o 
que sí se sabe es que entre los renegados cristianos h a b í a muchos 
que se sent í an t o d a v í a crist ianos en el a l m a 7 , habiendo adopta
do l a re l ig ión y la i n d u m e n t a r i a turcas sencillamente por m i e d o , 
o p o r el deseo de medrar , o (en el caso de los hombres) para gozar 
de m á s l iber t ad sexual. 

D e t e n g á m o n o s ahora u n m o m e n t o para considerar el cuadro 
de v i d a que A r g e l le presentaba a Cervantes en 1575-1580: lo que 
se destaca es la i m p o r t a n c i a de la re l ig ión , l igada con el o r g u l l o 
de l a pa t r i a ( la E s p a ñ a cr i s t iana contra la T u r q u í a i s l á m i c a ) , j u n -

5 T o d o el decreto se reproduce en A U G U S T I N R E D O N D O , Antonio de Guevara 

{1480P-1545) et l'Espagne de son temps, L i b r a i r e D r o z , G e n è v e , 1976, pp. 229¬

230, n . 56. 
6 L O P E DE V E G A , Obras, ed. de E m i l i o Cotare lo y M o r í , R e a l A c a d e m i a 

E s p a ñ o l a , M a d r i d , 1917, t. 4, p . 251a . 
7 V é a s e D I E G O D E H A E D O , op. cit., t. 1, p. 165, y J A I M E O L I V E R A S Í N , " L a 

h i j a de A g i M o r a t o en l a obra de C e r v a n t e s " , BRAE, 27 (1947-48) , pp. 252 , 

285 y 318. 
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to con la gran d i f i cu l t ad de conocer el sentimiento religioso a u t é n 
tico escondido en el c o r a z ó n . L a ropa d e c í a t u r c o , j u d í o o m o r o ; 
el a lma dec ía crist iano o q u i z á ateo. A l j u d í o renegado M a h a m e t , 
p a t r ó n del caut ivo D r . A n t o n i o de Sosa, g ran amigo de C e r v a n 
tes, se le l l a m a " i m p í o a t e o " que no aprueba n i n g u n a secta o 
r e l i g i ó n 8 . N o ser ía el ú n i c o a s í . C o n o c í a Cervantes a renegados 
buenos, generosos, leales como M o r a t o R á e z M a l t r a p i U o y a cris
tianos malvados como J u a n Blanco de Paz. ¿ A q u é p u n t o firme 
atenerse en ese m a r revoltoso? 

E n la p r i m e r a obra suya que tiene que ver con el caut iver io , 
E l trato de Argel ( d i v i d i d a en cuatro actos y escrita posiblemente 
en 1581, tan cercana a la fecha de su rescate), se anuncia con pro
funda convicc ión varios temas o motivos que nunca abandona del 
todo . P r i m e r o , la p r e s i ó n en los cautivos para convert irse es d u 
ra , constante y peligrosa; a s í A u r e l i o , esclavo del renegado I s u f 
( Y z u f en el texto) , debate consigo m i s m o alegando que la Necesi
dad y la O c a s i ó n b i e n pueden forzar a muchos a renegar. Ade
m á s , Cr i s to p e r d o n a r á las ofensas cometidas por necesidad. Pero 
t e r m i n a val ientemente rechazando estos argumentos para procla
m a r : " ¡ C h r i s t i a n o soy, y e de v i u i r c h r i s d a n o ! " ^ O t r o caut ivo 
cr i s t iano, L e o n a r d o ( e r r ó n e a m e n t e l l amado Pedro en el t ex to ) , 
expl ica a su amiero Sayavedra que piensa hacerse m o r o por u n 
breve ra to , a rguyendo que convertirse es t a n sencillo ( sólo " r e t a 
jarse y decir / ciertas palabras de M a h o m a " ) ; no hay que negar 
a C r i s t o , y en su in tenc ión q u e d a r á por d e n t r o siempre cr i s t iano. 
Este a r g u m e n t o , e sgr imido por tantos renegados (y no sin pareci
do a la p r á c t i c a de algunas sectas musulmanas detaqutya, o el d i 
s imulo s i s t emát i co de la creencia í n t i m a para protegerse en u n c l i 
m a hos t i l ) , lo refuta vehementemente Sayavedra en u n o de los 
par lamentos m á s candentes del d r a m a . Cr i s to requiere que sus 
fieles le confiesen ante los hombres (pp . 86-92). L e o n a r d o no re
niega. L a l ecc ión m á s conspicua de toda la obra es, precisamen
te, " N o r e n e g a r " . 

Segundo, se hace h i n c a p i é en la faci l idad para persuadir ai n i 
ñ o , inocente de los preceptos de la fe, a convert irse , m á s por re
galos y d á d i v a s que por castigos; a s í ocurre con el n i ñ o Juanico, 
v e n d i d o como esclavo, que reniega para tener vestidos galanes y 
c o m i d a sabrosa. Y a se l l a m a a sí m i s m o S o l i m á n y a su h e r m a n o 
Francisco " p e r r o " cr i s t iano ( P p . 73-75). V a l e la pena recordar 

8 D I E G O D E H A E D O , op. cit., t. 2 , p. 5. 
9 OC, t. 5, p. 72. 
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algunos casos históricos de tales renegados convertidos cuando m u y 
j ó v e n e s : por e jemplo , A g i M o r a t o , de padres cristianos eslavos, 
y A s á n B a j á , nacido de padres cristianos en Venec ia en 1545 1 0 . 

Los renegados no ocupan u n espacio m u y i m p o r t a n t e en la 
obra , y n i n g u n o es presentado como bueno. U n o , salido de la ima
g i n a c i ó n de Cervantes , es I zu f , p a t r ó n de A u r e l i o e ident i f icado 
como renegado e s p a ñ o l . O t r o es el h i s tór ico A s á n B a j á ( A z a n en 
el texto) , rey de A r g e l (de qu ien se ha hablado m á s a r r iba ) , q u i e n , 
d e s p u é s de castigar cruelmente a u n caut ivo , p r o n u n c i a u n elogio 
de l a v a l e n t í a del e s p a ñ o l (de " á n i m o i n d o m a b l e " , p . 45). F i n a l 
mente se relata l a h i s tor ia de u n morisco renegado, cosario act ivo 
en las costas de E s p a ñ a , caut ivado por los e s p a ñ o l e s y sentencia
do a la hoguera por la I n q u i s i c i ó n . Parientes suyos en A r g e l , bus
cando venganza, c o m p r a r o n a u n caut ivo , sacerdote de la o rden 
de M o n t e s a , y d e s p u é s de someterlo a tormentos p ú b l i c o s indes
cr ipt ib les lo q u e m a r o n . Esta h i s tor ia no es i n v e n c i ó n de Cervan
tes, o c u r r i ó en 1576-1577 y es relatada con todos sus pormenores 
en H a e d o ( t . 3, p p . 139-155). 

N o cabe d u d a de que E l trato es el d r a m a de cautivos m á s po
deroso de Cervantes . R e c i é n salido de los b a ñ o s de A r g e l , p in ta 
ba con colores vivos y p r o f u n d a sensibi l idad los horrores de la v i 
da de l esclavo cr i s t iano. N a d a bueno se encuentra en el ambiente 
arge l ino : " . . . t i e r r a t a n sin concordia , / do falta miser icord ia / 
y sobra la c r u e l d a d " (p . 24) , donde los m o r i l l o s en la calle se m o 
fan del caut ivo con el crue l e ino lv idab le e s t r ibü lo : " ¡ D o n j u á n 
no v e n i r ; a c á m o r i r ! " ( p . 61). 

M i e n t r a s v a n pasando los a ñ o s las memor ia s del su f r imiento 
se hacen menos intensas y la a c t i t u d hacia el renegado menos d u 
ra . Los baños deArgeln repi te muchas escenas de E l trato, pero los 
e s p a ñ o l e s a q u í t ienen m á s esperanza y m a y o r v a l e n t í a . Salen en 
la obra , por a l u s i ó n o como personajes, tres renegados h i s tór icos , 
aunque no se les ident i f ica como renegados: A s á n B a j á u n a vez 
m á s ; A g i M o r a t o , de q u i e n se dice que es " V n m o r o de buena 
masa, / p r i n c i p a l y h o m b r e de b i e n " 1 2 ; y M o r a t o R á e z ( M a l t r a 
p i l l o ) , " a t r e v i d o " cosario, el renegado m u r c i a n o que posiblemente 
fue amigo de Cervantes. Dos renegados m á s son invenciones. I s u f 
( Y s u f en el t ex to ) , ident i f icado como renegado e s p a ñ o l , abre la 

1 0 O L I V E R A S Í N , art . c i t . , pp. 2 5 0 y 2 8 2 . 
1 1 Sobre l a fecha de c o m p o s i c i ó n de esta obra no se h a llegado a n i n g ú n 

acuerdo : algunos la creen posterior a 1 5 9 9 como r e f u n d i c i ó n de Los cautivos 

de Argel; otros mant ienen que Los cautivos es r e f u n d i c i ó n de El trato y de Los baños. 
12 OC, t. 1, p. 2 5 2 . 
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obra con u n ataque cont ra u n lugar en la costa valenciana; se le 
condena por ser u n t r a i d o r sin igua l a su t i e r ra na ta l , V a l e n c i a 
( p . 242). Tres de los presos esa noche son su tío y dos sobrinos 
(p . 267). E l o t ro renegado, H a z é n , es todo lo opuesto. L o vemos 
p r i m e r o solicitando firmas a los cautivos cristianos que a t e s t i g ü e n 
su buena conducta con ellos porque quiere volver a E s p a ñ a y a 
su fe. R e n e g ó de n i ñ o (s iempre el pel igro en Cervantes) y se ha 
hecho cosario, pero sostiene ser b u e n cris t iano en lo escondido; 
c o n f e s a r á su " m o g o y ant iguo y e r r o ; / no como Y z u f , aquel pe
r r o / que fue a vender su l u g a r " (p . 251). C u a l q u i e r d u d a sobre 
la autent ic idad de su conv icc ión se b o r r a inmedia tamente cuan
do se relata c ó m o ha matado al t r a i d o r Y z u f al saber que ha ven
d i d o como esclavos a su tío y sus sobrinos. Luego confiesa abierta
mente su cr i s t iani smo, pide el m a r t i r i o y lo recibe (pp . 267-270). 

Si en E l trato el n i ñ o Juan ico reniega, a q u í el n i ñ o Francisco, 
i gua lmente tentado, n u n c a vaci la en su fe y al fin t a m b i é n sufre 
el m a r t i r i o (pp . 324-325). L a fe, el no renegar, se ensalza sobre cual
q u i e r otro va lor para el e s p a ñ o l val iente , pero es v ictor ioso el es
p í r i tu crist iano en Los baños como no lo fue siempre en E l trato. 
A d e m á s , la in se rc ión de u n a v e r s i ó n de la h i s tor ia de la h i j a de 
A g i M o r a t o , m o r a que quiere pasar al cr i s t iani smo, b a ñ a la obra 
de c ierta luz r o m á n t i c a nunca presente en E l trato, obra m á s afe
r r a d a a la rea l idad h i s tó r i ca del caut iver io . 

A u n q u e E l gallardo español d ramat i za el asalto t u r c o ( repel ido) 
c o n t r a O r á n en 1562-1563, se dedica p r inc ipa lmente a seguir la 
f o r t u n a amorosa de u n a pareja m o r a y o t ra cr is t iana. H a y rene
gados no h i s tór i cos , pero su a c c i ó n es confusa y no c o n t r i b u y e al 
desenlace de la obra . E l protagonis ta Fernando de Saavedra pasa 
la m a y o r parte del t i e m p o en u n pueblo m o r o y vestido de m o r o ; 
creen algunos que ha renegado 1 3 , pero nosotros sabemos que no 
es a s í . Aparece u n A s á n B a j á , rey de A r g e l , pero no es el h i s tór i 
co, p a t r ó n de Cervantes . A l i m u z e l , m o r o antagonista de Fernan
do, es leal, honrado , fiel a su palabra. H e m o s dejado a t rás la amar
g u r a y el rencor entre cr i s t iano y m u s u l m á n que empapan las co
medias anteriores. Para apreciar el tono nuevo de esta comedia 
só lo hay que leer la ú l t i m a escena: los cristianos h a n venc ido , se 
p r o m e t e n dulces y alegres fiestas; el gracioso B u y t r a g o , q u i e n ha 
luchado ferozmente en el combate , quiere comer y g r i t a que si 
no hay tales fiestas, " R e n e g a r e m o s " (p . 130). Chis te inconcebi
ble en los dramas anteriores . 

13 Ibid., p. 54. 
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Por las alusiones en La gran sultana doña Catalina de Oviedo a err 
bajadas persas a la corte de Felipe I I I que t u v i e r o n lugar en le 
a ñ o s 1605-1611, é s t a parece ser u n a comedia t a r d í a , q u i z á el últi 
m o de los dramas turcos de Cervantes 1 4 . Vo lvemos a u n ambient 
(Constantinopla) en que se amenaza a cautivos cristianos con fuei 
tes castigos o m u e r t e ; por eso existe la t en tac ión de renegar. Per 
en vista de que el G r a n T u r c o 1 5 queda to ta lmente embelesado 
esclavizado por la belleza de la caut iva Ca ta l ina , n u n c a tememo 
por ella n i por n i n g ú n o t ro cr i s t iano. Es u n a h i s tor ia del todo fan 
t á s t i c a ; aunque h a b í a cautivas cristianas en el serrallo del Gra : 
T u r c o , n u n c a pudo casarse u n su l t án m u s u l m á n con u n a m u i e 
cr i s t iana . 

Renegados sí hay en la obra , empezando por u n t a l Salee q u 
declara que no cree en n i n g u n a re l ig ión , provocando a su a m i g 
cr i s t iano R o b e r t o a decir que es u n " f i n o a t e í s t a " 1 6 . R e c u é r d e 
se la c a rac te r i zac ión de M a h a m e t , el j u d í o renegado en A r g e l , co 
m o " i m p í o a teo" (citado suprd). Sin embargo, promete — y l o g r a -
Salec ayudar a R o b e r t o a encontrar a su j o v e n amigo Lamberto 
en la c iudad . E n c a m b i o , u n renegado eunuco , M a m í , muestr, 
su m a l a fe delatando al G r a n T u r c o el secreto de la presencia d 
la be l la C a t a l i n a en su serrallo. Y de los renegados hi s tór icos s> 
m e n c i o n a u n a vez m á s a M o r a t o R á e z M a l t r a p i l l o , q u i e n segúi 
la ficción del d r a m a , habiendo caut ivado a C a t a l i n a de n i ñ a , des 
p u é s la r e g a l ó al G r a n T u r c o (pp . 123 y 193-194); y m u y de pas< 
se a lude al renegado c a l a b r é s U c h a l í , protector de A s á n B a j á (p 
132). V u e l v e , bastante reducido y apagado, el s e r m ó n predicad, 
en E l trato: por n i n g u n a r a z ó n puede renegar el cr i s t iano autént i 
co. M a d r i g a l , cautivo cr i s t iano, u n h ida lgo pobre , p roc lama p r i 
m e r o con enorme orgu l lo que su v o l u n t a d es f é r rea porque es es 
p a ñ o l , y lo s e r á por los siglos de los siglos ( p . 131); por ende e 
n a t u r a l que cuando es sorprendido en la cama con u n a m o r a 1 

condenado a muerte , no acepte la solución de dejar la ley que adori 

1 4 J E A N C A N A V A G G I O , Cervantes dramaturge. Un théâtre à naître, P . U . F . , P a 
r is , 1 9 7 7 , p. 3 9 7 . 

1 5 E s b i en posible que este G r a n T u r c o , tan " e u r o p e i z a d o " e n sus gus 
tos y cos tumbres , se inspire en la figura de M u l e y M a l u c o ( ' A b d a l - M a l i k ) 
de or igen m a r r o q u í , que por l a guerra se h izo s u l t á n de M a r r u e c o s en 1 5 7 6 
dos a ñ o s d e s p u é s de su m a t r i m o n i o con Z a h a r a , l a h i j a de A g i M o r a t o . S< 
a l aba e n Los baños de Argel como " l i b e r a l , sabio, compuesto , / de m i l grac ia 
a d o r n a d o " (p . 3 3 4 ) y g ran conocedor de los id iomas y costumbres europeos 
O L I V E R A S Í N , art . c i t . , pp . 2 5 6 - 2 7 7 , h a b l a largamente de este m a r r o q u í . 

16 OC, t. 2 , p. 118 . 



NRFH, X L C E R V A N T E S , E L C A U T I V E R I O Y LOS RENEGADOS 287 

para casarse con la m o r a (pp . 142-143). P o r su astucia M a d r i g a l 
elude la muer te , b u r l á n d o s e de los turcos . 

E n el caso de Cata l ina , lo que se rechaza es el m a r t i r i o , t a n 
exaltado en Trato y Baños. E n n i n g ú n m o m e n t o piensa Ca ta l ina 
de O v i e d o en renegar — n i la fuerza a hacerlo el G r a n T u r c o -
pero no quiere ella casarse, contra las reglas de su fe, con u n m u 
s u l m á n . R u s t á n , el eunuco cr i s t iano, emplea u n a vez m á s el ar
g u m e n t o de que cuando se ejerce fuerza como en este caso, " n o 
e s t á e l pecado en el hecho, / si en la v o l u n t a d no e s t á : / c o n d é n a 
nos l a intenc ión / o nos salua en quanto h a z e m o s " ; contesta ella 
" a n t e s m o r i r que p e c a r " , a lo que responde R u s t á n : " S e r m á r t i r 
se ha de causar / por m á s alto f u n d a m e n t o , / que es p o r el perder 
l a v i d a / p o r c o n f e s s i ó n d e l a f e " (pp . 152-153). M á s tarde pensa
r á C a t a l i n a en suicidarse para evi tar el m a t r i m o n i o , pero p r o n t o 
se convence de que el peor pecado de todos es desesperarse. Que
d á n d o s e cristiana en el c o r a z ó n y en el vestido, se casa con el G r a n 
T u r c o , consiguiendo as í el poder para hacer mucho b ien a los cris
t ianos : se la exalta al final de la obra como " g r a n sultana y chris¬
t i a n a , g lor ia y h o n r a / de sus p e q u e ñ o s y christ ianos a ñ o s , / ho
n o r de su n a c i ó n y de su p a t r i a " (p . 217) . 

P o r consiguiente, lo que p a r e c í a en u n m o m e n t o ser u n a re
pe t i c ión del mensaje de Trato y Baños ha acabado en a r m o n í a y 
n o en combate religioso. ¿ R e v e l a esta f a n t a s í a u n s u e ñ o acaricia
do p o r Cervantes de ver el fin del antagonismo religioso entre el 
i m p e r i o o tomano y el e s p a ñ o l ? 

E l estudio m á s mat izado y complicado del renegado se encuen
t r a en el relato del C a p i t á n C a u t i v o , R u y P é r e z de B iedma , en 
los caps. 39-41 del Quijote de 1605, escrita esta secc ión de la obra 
pos iblemente en 1590 1 7 . C o m o en las obras ya estudiadas, apa
recen alusiones a renegados estrictamente históricos (aunque a ve
ces, para real izar los fines de la ficción, se i n t r o d u c e n leves cam
bios , especialmente c r o n o l ó g i c o s , en sus vidas) , a renegados his
tóricos casi totalmente transformados que ac túan plenamente como 
personajes en el relato y a renegados inventados por Cervantes . 
C l a r o e s t á que cuando el renegado h i s tór i co entra en las p á g i n a s 
de u n d r a m a o u n a novela s e r á en a lguna med ida diferente del 
personaje h i s tór i co . 

E n t r e el p r i m e r g r u p o se encuentra U c h a l í Far tax (el t i ñ o s o ) , 

1 7 P a r a l a fecha de c o m p o s i c i ó n v é a s e M I G U E L D E C E R V A N T E S S A A V E D R A , 
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ed . L u i s A n d r é s M u r i l l o , C a s t a l i a , 
M a d r i d , 1978, t. 1, pp. 472-473 , n . 1. 
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q u i e n , s e g ú n nos cuenta el C a p i t á n , " b o g ó el r e m o , siendo escla
vo del G r a n S e ñ o r , catorce a ñ o s , y a m á s de los t r e i n t a y cuatrc 
de sus edad r e n e g ó , de despecho de que u n turco , estando al re
m o , le dio u n b o f e t ó n , y por poderse vengar , de jó su f e " (p . 484) . 
Por p r i m e r a vez vemos a u n renegado cuyo abandono de l a fe 
parece jus t i f i cado . Procede el C a p i t á n a relatar con a d m i r a c i ó n 
las h a z a ñ a s de U c h a l í , para t e r m i n a r a s í : " E r a c a l a b r é s de na
c ión , y moralmentefue hombre de bien y t rataba con m u c h a h u m a n i 
dad a sus c a u t i v o s " 1 8 . E n u n sentido Cervantes ha hecho perso
naje de su cuento a U c h a l í , porque s e g ú n la ficción és te h a b í a to
m a d o preso a B i e d m a ; y d e s p u é s se falsifica el a ñ o de la muer te 
del renegado (realmente o c u r r i d a en 1587), d á n d o l a como ocu
r r i d a en 1574, q u i z á para poder explicar la llegada del C a p i t á n 
a A r g e l : s e g ú n el cuento , A s á n A g á hereda al C a p i t á n al morirse 
U c h a l í y luego le l leva consigo al ser n o m b r a d o rey de A r g e l en 
1577. Este A s á n es el renegado veneciano, p a t r ó n de Cervantes 
cuando fue rescatado, a q u i e n hemos visto ya muchas veces ( ¡ q u é 
deleite h a b r á sentido Cervantes en hacer a su amo m e r o t í tere de 
sus ficciones!). E l C a p i t á n declara que " é l v i n o a ser el m á s cruel 
renegado que j a m á s se ha v i s t o " (p . 485) , cruel por el gusto de 
ser c rue l , " p o r ser n a t u r a l c o n d i c i ó n suya ser h o m i c i d a de todo 
el g é n e r o h u m a n o " ( p . 486) . H a y a d e m á s breves alusiones a A r -
naute M a m í , el renegado a l b a n é s (que cité an te r io rmente ) , iden
t i f icado a q u í como g r a n d í s i m o amigo de A g i M o r a t o ( p . 496) , y 
a la crueldad del h i j o ( rea lmente nieto) de B a r b a r r o j a ( p . 479) . 
V a l e la pena recordar que el p r i m e r Barbar ro j a azote del M e d i t e 
r r á n e o , fue u n renegado g r i e g o ^ . 

E l renegado inventado por Cervantes d e s e m p e ñ a u n papel i m 
p o r t a n t í s i m o en el re lato . Es u n m u r c i a n o ( r e c u é r d e s e al renega
do m u r c i a n o M a l t r a p i l l o , amigo de Cervantes) que, deseando v o l 
ver a su t i e r r a , ha conseguido la firma de muchos cautivos cris
t ianos en los documentos en que se alega su buena fe y b u e n t r a to 
dado a los crist ianos; se a ñ a d e que no es de esos que p i d e n firmas 
para i r luego a robar a t i e r r a de cristianos, porque " s i a d icha 
se p i e rden o los c a u t i v a n , sacan sus firmas" para p r o b a r su i n 
t e n c i ó n de quedarse en t i e r r a de crist ianos, logrando a s í escapar
se de la j u s t i c i a " y se reconc i l i an con la Iglesia, s in que se les ha-

18 Ibid.,p. 4 8 4 , las curs ivas son m í a s ; H A E D O (O/>. cit., t. 1, pp. 3 4 6 - 3 6 1 ) 
d a l a m i s m a e x p l i c a c i ó n de l a apostasia de O c h a l í y se extiende m u c h o e n rela
tar sus h a z a ñ a s . 

1 9 D I E G O D E H A E D O , op. cit., t. 1, p. 2 1 3 . 
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ga d a ñ o ; y cuando veen la suya, se vue lven a B e r b e r í a a ser lo 
que antes e r a n " (p . 489). Es este renegado qu ien traduce las car
tas de la bel la m o r a Z o r a y d a y compra el barco en que escapan 
él m i s m o , ella, el C a p i t á n y otros cristianos. E n suma, es él qu ien 
por sus buenos consejos, honradez y astucia hace posible el feliz 
desenlace del cuento. ( I g u a l papel se le da al renegado M a h a m u t 
en E l amante liberal, act ivo en todo m o m e n t o para lograr que esca
pen con él de Nicos ia , el protagonista , su amada y la renegada 
griega H a l i m a . L a pareja renegada se reconci l ia con la iglesia en 
Sici l ia y se casan.) 

C o m o todos saben, el relato al parecer t a n h i s tór ico del Cap i 
tán pasa luego a la esfera r o m á n t i c a con la inventada hi s tor ia de 
la m o r a , h i j a de A g i M o r a t o , que quiere h u i r de A r g e l para ser 
cr is t iana, adoptando la fe que le e n s e ñ ó u n a esclava, ya m u e r t a , 
que v i v i ó en su casa. O t r a ver s ión de esta t r a m a , como ya se ha 
observado, se encuentra en Los baños de Argel. 

U n o de los aspectos m á s significativos de esta h i s tor ia inven
tada es la e x t r a ñ a in t ru s ión de hechos h i s tór i cos . Z o r a i d a no es 
la h i j a de cua lquier turco sino de u n personaje b i en conocido en 
A r g e l (y b i e n conocido de Cervantes) , A g i M o r a t o , r ico renega
do e s c l a v ó n , d u e ñ o de u n palacio y j a rd ines e s p l é n d i d o s , alcaide 
de L a Bata en A r g e l en 1581 y suegro de M u l e y M a l u c o , rey de 
M a r r u e c o s . Se h a b í a casado A g i M o r a t o con la h i j a de un rene
gado m a l l o r q u í n , de manera que la " Z o r a i d a " h i s tó r i ca fue nie
ta de c r i s t i anos 2 0 . 

D e la verdad h i s tór i ca conserva Cervantes solamente la iden
t i f icación de A g i M o r a t o como " m o r o p r i n c i p a l y r i c o , alcaide 
que h a b í a sido de L a P a t a " (p . 488) . N a d a se dice en el relato 
del C a p i t á n , t a n l leno de personajes renegados, del or igen cris
t i ano de A g i M o r a t o o de su h i j a . ¿ P o r q u é ? O b v i a m e n t e para 
evi tar que v i é r a m o s u n a especie de j u s t i c i a p o é t i c a en la escena 
cruc ia l del relato cuando A g i M o r a t o es abandonado por su h i j a 
a causa de la re l i g ión : es decir , considerar que la " a p o s t a s í a " de 
la h i j a sea ju s to castigo por la a p o s t a s í a del padre . 

Cervantes ha creado a u n A g i M o r a t o generoso, comedido , 
t i e rno y c a r i ñ o s o padre , y m o r a l m e n t e h o m b r e de b i e n , aunque 
era m u s u l m á n . ¿ Q u i é n puede leer el i n t e r c a m b i o entre el padre 

2 0 P a r a m á s informes sobre e l A g i M o r a t o h i s t ó r i c o y l a s u p r e s i ó n o c a m 
bio por C e r v a n t e s de l a rea l idad h i s t ó r i c a de Z o r a i d a y su p a d r e , v é a s e el ar
t í c u l o y a citado de O L I V E R A S Í N . F R A N C I S C O M Á R Q U E Z V I L L A N U E V A d e d i c a a 

la c a r a c t e r i z a c i ó n de Z o r a i d a y su p s i c o l o g í a u n e s p l é n d i d o e s t u d i o e n Persona
jes y temas del "Quijote", T a u r u s , M a d r i d , 1975 , p p . 9 2 - 1 4 6 . 
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abandonado y la h i j a que huye sin compadecer a a q u é l ? Empieza 
A g i M o r a t o c u l p á n d o l a , a t r i b u y e n d o su cambio de fe no al hecho 
de que el cr is t ianismo sea m e j o r que el I s l a m , " s i n o el saber en 
vuestra t i e r r a se usa la deshonestidad m á s l ib remente que en la 
n u e s t r a " (es algo i rónico que tantas veces se haya dicho que por 
este m i s m o m o t i v o muchos cristianos pasaron al I s l am) . ¿ C ó m o 
puede ella irse " e n poder destos perros, naturales enemigos nues
t r o s " ? Pero poco d e s p u é s , v i endo alejarse r á p i d a m e n t e el ba je l 
con su h i j a , dice, en palabras conmovedoras que hacen eco del 
l a m e n t o de Pleberio en la Celestina: " « ¡ V u e l v e , amada h i j a , vue l 
ve a t i e r ra , que todo te lo perdono [. . . ] vuelve a consolar a este 
tr is te padre t u y o , que en esta desierta arena d e j a r á la v ida , si tú 
le d e j a s ! » " . L o único que sabe contestar Z o r a i d a es que el v i v o 
i m p u l s o de la fe en su c o r a z ó n la fuerza a " p o n e r por obra esta 
que a m í m e parece t a n buena como t ú , padre amado, la juzgas 
p o r m a l a " (p . 507). Se deja al lector dec id i r si la fe religiosa j u s t i 
fica ta l c rue ldad h u m a n a . E n la esfera m o r a l que pueden com
p a r t i r los creyentes de diversas rel igiones, qu ien sale victorioso 
a q u í es A g i M o r a t o . 

Seguimos ahora los pasos de Z o r a i d a y sus c o m p a ñ e r o s , que 
d e s p u é s de muchos i n f o r t u n i o s l legan a V é l e z M á l a g a , ella toda
v í a en traje de m o r a , " p e r o en el a l m a [. . . ] m u y grande crist ia
n a " (p . 463) . Y se acaba todo con la esperanza consoladora de 
la r e c e p c i ó n en el f u t u r o por la Iglesia de dos renegados: la m o r a , 
debidamente catequizada en su nueva fe, y el cr is t iano renegado, 
q u i e n " h e c h a su i n f o r m a c i ó n de cuanto le c o n v e n í a , se fue a la 
c i u d a d de Granada a reducirse por med io de la Santa I n q u i s i c i ó n 
al g remio s a n t í s i m o de la I g l e s i a " (p . 513) . 

Y a se ha observado que El gallardo español y La gran sultana t r a 
t a n las divisiones religiosas con m u c h o menos rencor que los dra
mas anteriores. E n la novela ejemplar t a rd ía La española inglesa ( qu i 
z á escrita en 1611), aunque hay duros conflictos entre cosarios 
turcos e ingleses ( A r n a u t e M a m í , el renegado a l b a n é s , aparece 
u n a vez m á s ) , R i c a r d o , el protagonis ta , caut ivo en A r g e l , debe 
su v i d a a la honradez de u n t u r c o ( a ñ o s antes caut ivado y genero
samente l iberado por R i c a r d o ) que no revela la i dent idad del co
sario inglés por " t a n agradecido y t a n h o m b r e de b i e n " 2 1 . Pero 
ya en 1590, en el relato del C a p i t á n C a u t i v o , Cervantes h a b í a 
l legado a u n a p e r c e p c i ó n comple ja del s ignificado del confl icto re
l ig ioso y del f e n ó m e n o del renegado. Las religiones nos d i v i d e n , 

21 OC, Novelas ejemplares, t. 2, p . 69. 
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mientras que la conducta m o r a l generosa une a todos los h o m 
bres civi l izados. Queda resonando en nuestros o ídos el j u i c i o so
bre el renegado U c h a l í , qu ien a pesar de su rel igión, " m o r a l m e n t e 
fue h o m b r e de b i e n " . 

WILLARD KING 
B r y n M a w r Col lege 




