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Resumen
Este estudio aporta diversa documentación sobre la familia, estudios y otras cuestiones bio-
gráficas de Antonio de Torquemada a partir del rastreo en los archivos históricos. Encuentra el 
origen de algunos de los temas más importantes de sus obras en hechos vitales. Se establece asi-
mismo su proximidad geográfica, biográfica y literaria con Cristóbal de Villalón y con Francisco 
de Enciso Zárate. Finalmente, se destaca la relevancia de la onomástica en su obra, traslación 
a la ficción de sus relaciones vitales en su entorno de la corte del conde-duque de Benavente.

Palabras clave: Antonio de Torquemada, Jardín de flores curiosas, biografía, Cristóbal de Vi-
llalón, Francisco de Enciso Zárate.

Abstract
This study provides diverse documentation on the family, studies and other biographical 
questions of Antonio de Torquemada based on research in historical archives. It finds the 
origin of some of the most important themes of his works in vital events. It also establishes 
his geographical, biographical and literary proximity to Cristóbal de Villalón and Francisco 
de Enciso Zárate. Finally, the importance of onomastics in his work is emphasized, a trans-
lation into fiction of his vital relationships in his environment at the court of the Count-
Duke of Benavente.

Keywords: Antonio de Torquemada, Jardín de flores curiosas, biography, Cristóbal de Villalón, 
Francisco de Enciso Zárate.
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1. Antecedentes y propósito

La bibliografía de Antonio de Torquemada es muy amplia, pues se trata de un escri-
tor variado en sus registros y en su obra literaria, muy valorado y leído en su tiempo. 
En los últimos cuarenta años ha recibido una importante atención de los críticos no 
solo por su obra más reconocida, el Jardín de flores curiosas, sino como autor de su 
libro de caballerías Historia del invencible caballero don Olivante de Laura, precursor 
asimismo del género pastoril en el Renacimiento, cultivador del diálogo (Coloquios 
satíricos) y lingüista en su Manual de escribientes. Podemos decir que resume lo más 
relevante de su tiempo. Productos del interés por su obra son los trabajos pioneros 
de Elsdon (1937), Reyes (1948), Crow (1955) y Sletsjöe (1959-1960).

A finales de los setenta del pasado siglo y primeros ochenta aparecieron diver-
sos estudios que abordaron el análisis de sus obras. Destacan los de Allegra sobre 
el Jardín de flores curiosas (1978) y sobre su condición de mitógrafo (Allegra, 1980) 
y también el de Volpi (1984) sobre esta última. Johnston (1978) fijó su interés en el 
concepto de «saber» en sus textos y Romero Tobar (1984) en su relación con la lite-
ratura popular. A partir de aquí, han analizado su estilo, entre otros, Nieto Jiménez 
(1985), Sánchez-Eppler (1986), Salvador Plans (1988) y Delpech (2011). Y han disec-
cionado su Manual de escribientes García Aranda (2005) y Rodríguez Cacho (1988a). 
Por su parte, Caro Baroja (1993) y Ferreras (1995) llevaron a cabo sendas relecturas 
del Jardín como texto rupturista de la literatura española y europea de su tiempo. 
Cabello Porras y Campos Daroca (2002) y Malpartida Tirado (2004) han analizado 
su obra bajo el concepto de mirabilia y la han insertado dentro de la tradición clá-
sica, reformulada por la nueva lectura renacentista. Otros han fijado su interés en 
los elementos fantásticos, por ejemplo, Muguruza Roca (2012), Malpartida Tirado 
(2022) y Martínez Góngora (2008). En cuanto al Olivante de Laura, contamos con 
los estudios de Rodríguez Cacho (1991), Muguruza Roca (1991) y Duce (2002). Di-
versos son también los que analizan sus Coloquios, como Rodríguez Cacho (1989) y 
Malpartida Tirado (2002), estudiosos que cuentan con el mayor número de investi-
gaciones sobre el escritor.

Hay menos críticos, sin embargo, que traten sobre la biografía del autor del Jar-
dín de flores curiosas, entre los que debemos señalar a Carro Celada (1983a, 1983b), 
en dos artículos que se limitan a ubicarlo geográficamente en la provincia de León 
y en Astorga. Otro estudio de Martín Benito (2005) lo sitúa en este mismo espa-
cio. A este respecto, la mayoría de los trabajos sobre Torquemada repiten una serie 
de datos que aparecen en su obra referidos por el mismo autor. A partir de algunas 
características de su lengua se le considera natural de la tierra leonesa (Rodríguez 
Cacho, 1988b). Él mismo reconoce en sus obras repetidamente su vinculación con 
la casa de Benavente y su servicio al conde-duque Antonio Pimentel. Además, se 
especula sobre su estancia en Italia y sus estudios en la Universidad de Salamanca 
(Malpartida Tirado, s. f.). Se desconoce si pertenecieron a su familia el conocido in-
quisidor general Tomás de Torquemada o con el cardenal y también escritor Juan 
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de Torquemada. En los últimos años de su vida parece que estuvo al servicio del 
obispo de Astorga, al que dedicó su Jardín de flores curiosas y que publicaron de ma-
nera póstuma sus hijos. Sus libros tuvieron éxito, especialmente el Jardín, éxito que 
él sin embargo no pudo conocer por su anterior muerte, alrededor de 1569. Este es-
tudio ha buscado información de Antonio de Torquemada en diversos depósitos ar-
chivísticos y muestra algunos hallazgos que pueden tener interés para completar el 
perfil biográfico de este importante escritor del Renacimiento español. A su vez, re-
laciono estos datos con su obra más conocida, en particular con sus protagonistas. 
Dado que en muchos momentos estos documentos no expresan con claridad que se 
refieran a nuestro escritor o a su familia, prefiero hablar en estos casos de hipótesis 
de trabajo que, no obstante, han de ser tenidas en consideración puesto que apun-
tan muy probablemente al creador del Jardín de flores curiosas y en otros a la fami-
lia de la que formó parte.

2.  Antonio de Torquemada y sus orígenes familiares a través de los 
archivos históricos

He buscado en los archivos históricos de la Nobleza, de Simancas y de la Universi-
dad de Valladolid noticias de familias con el apellido «Torquemada» en las fechas 
en que situamos la vida de nuestro escritor y solo he encontrado una, asentada 
en la ciudad de Valladolid, lugar de nacimiento tanto del cardenal Juan de Torque-
mada como del inquisidor Tomás de Torquemada. Es probable que se trate de la 
suya, puesto que parece indudable que Antonio de Torquemada contó con estudios, 
algo muy perceptible en su obra, con probabilidad facilitados económicamente por 
sus padres, quienes tuvieron que contar para ello con suficientes recursos. Lo sor-
prendente es que varios de estos documentos ponen con frecuencia a esta familia 
en relación con la de los condes de Benavente. Es el caso, por ejemplo, de un pro-
cedimiento judicial iniciado en 1507 que se alargó hasta 1530, un «Pleito de Ana de 
Velasco y Herrera, condesa de Benavente, de Valladolid, Alonso Pimentel, conde 
de Benavente, de Valladolid, Francisco de Torquemada, de Valladolid, Gómez Sala-
zar, licenciado, de Valladolid sobre pedir los condes de Benavente y su hijo, Anto-
nio Pimentel, a Francisco y Catalina de Torquemada, y posteriormente al licenciado 
Gómez Salazar, oidor de Chancillería, la devolución de los lugares de Fuentebu-
reba y Berzosa»1. En el mismo aparecen como demandantes el entonces conde de 
Benavente y su hijo Antonio Pimentel, al que servirá en la localidad zamorana el 
autor del Jardín de flores curiosas.

Si Antonio de Torquemada procede de esta familia radicada en Valladolid, como 
durante mucho tiempo también en esta ciudad la de los condes de Benavente, al 
menos en tiempos del padre de Antonio Pimentel, no eran gentes pobres, sino 

1. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. ES.47186.ARCHV//PL CIVILES,FERNANDO 
ALONSO (F),CAJA 283,1/284,1.
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dueñas de los lugares de las citadas Fuentebureba y Berzosa de Bureba, en la actual 
provincia de Burgos, que formaban parte de las merindades.

En un procedimiento judicial de 1560 hallamos la mención a un mozo de capi-
lla de Antonio Alonso Pimentel, de nombre Juan de Torquemada. Se trata de una 
«Escritura de obligación otorgada por Antonio de León, joyero, vecino de la villa de 
Benavente (Zamora), sobre ciertas casas que había dejado en su testamento Ana 
Martínez, mujer que fue de Martín Pérez, a Juan de Torquemada, mozo de capilla 
de Antonio Alfonso Pimentel de Herrera, [III conde-duque de Benavente], para que 
dijese cuatro misas en su nombre»2. Parece que, tal vez, no solo nuestro escritor sir-
vió al entonces conde-duque de Benavente, sino también este Juan de Torquemada 
—¿familiar de él?— como mozo de capilla. Como luego veremos, no parece una hi-
pótesis descabellada.

Quizás se trata del mismo Juan de Torquemada que ese mismo año de 1560 apa-
rece en una escritura de venta a Antonio Pimentel: «Escritura de venta otorgada por 
Juan de Torquemada, hijo de Juan de Torquemada, a favor de Antonio Alfonso Pi-
mentel de Herrera, [III conde-duque de Benavente], de ciertas casas en la villa de 
Benavente (Zamora) que le había dejado en su testamento Ana Martínez, mujer 
que fue de Santiago Miguélez y también de Martín Pérez»3.

Este Juan de Torquemada, mozo de capilla del III conde-duque de Benavente, es 
probablemente el heredero del mayorazgo de la casa familiar, según consta en un 
juro de 5 de junio de 1548: «Juro a favor de Agustín de Torquemada de 13.500 mara-
vedís. Testamento e institución de mayorazgo por él mismo a favor de otro Agustín 
de Torquemada, fechado en Burgos a 5 de enero de 1553, ante Antonio de la Torre. 
Sucedió en dicho mayorazgo don Juan de Torquemada»4.

Tal vez pertenece a esta familia —dicho con todas las reservas y a falta de prue-
bas más concluyentes— un Gabriel de Torquemada, también de Valladolid, que 
consta en una reclamación con su mujer en aquel tiempo: «Ejecutoria del pleito li-
tigado por Gabriel de Torquemada y Guiomar de Soto, su mujer, vecinos de Valla-
dolid, con Antonio de Soto, vecino de Toro (Zamora), sobre división y partición de 
los bienes y hacienda que habían quedado de Francisco de Soto y Úrsula de Herre-
zuelo, padres de las dichas partes»5.

Otros documentos de esta familia de la que probablemente formó parte Anto-
nio de Torquemada como segundón se refieren a sus propiedades burgalesas, con-
cretamente en el «Juro a favor de Agustín de Torquemada» al que he aludido con 
anterioridad.

2. Archivo Histórico de la Nobleza. ES.45168.AHNOB/2//OSUNA,C.426,D.78.
3. Archivo Histórico de la Nobleza. ES.45168.AHNOB/2//OSUNA,C.426,D.79.
4. Archivo General de Simancas. ES.47161.AGS//CME,10,56.
5. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. ES.47186.ARCHV//REGISTRO DE 

EJECUTORIAS,CAJA 1037,8.
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Asimismo, tiene cierto interés un documento depositado en Valladolid rela-
tivo a la contratación de criados por el conde-duque de Benavente. Se trata de un 
«Parecer dado por fray Bartolomé de Miranda a instancia de [Antonio Alfonso Pi-
mentel de Herrera, iii] conde-duque de Benavente relativo a las obligaciones que 
debe cumplir un señor cuando contrata a su servicio a un criado»6. Supongo que se 
trata de fray Bartolomé Carranza de Miranda (c. 1503-1576), teólogo dominico y ar-
zobispo de Toledo, confesor del rey y calificador de la Inquisición, así como censor 
y tratadista, autor de muchas obras de contenido teológico7. El documento, como 
veremos, tiene un gran valor para comprender la situación de esta familia al servi-
cio del conde-duque.

El único documento que he encontrado en los archivos judiciales de un Anto-
nio de Torquemada es una «Ejecutoria del pleito litigado por Antonio de Torque-
mada, vecino de Valladolid»8 instada en 15 de mayo de 1540. ¿Se trata del escritor 
objeto de este estudio? Tal vez. En todo caso, parece suyo un texto que se custodia 
en la Universidad de Valladolid, en el que no consta la fecha, en un volumen facti-
cio formado por otros de diferentes épocas bajo el rótulo de Lecturas diversas de De-
recho. Se trata de un manuscrito conservado en la biblioteca de esta universidad, 
en su fondo antiguo9. En el mismo, aparecen en latín escritos de contenido jurídico 
de Laguna, Bustos, Enríquez, Diego, Juan Bautista Valenzuela Velázquez, Álvaro de 
Rivadeneira y un desconocido «Vidana», Juan Bernal, Feliciano de Solís, Francisco 
Zuázola, Manuel Rodríguez y Agostino Barbosa, además de quien aparece como 
«Antonio de Torquemada».

Si este documento es suyo, sería un excelente ejemplo de texto escrito por su 
mano y con su propia letra. Además, indicaría que estudió no en Salamanca, como 
viene suponiéndose, sino quizás en Valladolid. Y, además, probaría que fue su for-
mación universitaria la que le abrió las puertas de la casa del conde-duque de 
Benavente. Un caso similar es el de otro escritor con formación universitaria y tam-
bién, como Antonio de Torquemada, autor de libros de caballerías, el riojano Fran-
cisco de Enciso Zárate, creador de Platir y de Florambel de Lucea, al servicio en la 
localidad de Astorga, cercana a Benavente, del marqués de Astorga D. Pedro Álvarez 
Osorio. Se trata de un personaje con una biografía muy próxima a la de nuestro es-
critor, tanto en su vertiente laboral como en la de autor de novelas de ficción y crea-
dor de textos dialogísticos, en el caso del autor riojano su Diálogo de verdades, lleno 
de confesiones autobiográficas de gran interés.

6. Archivo Histórico de la Nobleza. ES.45168.AHNOB/2//OSUNA,C.424,D.36-37.
7. Véase Tellechea Idígoras (1962-1994).
8. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. ES.47186.ARCHV//REGISTRO DE 

EJECUTORIAS,CAJA 532,69.
9. Universidad de Valladolid. Signatura: U/Bc Ms 212. En red: [Lecturas diversas de Derecho] [Ma-

nuscrito] (uva.es).

http://uva.es
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¿Cuál es el perfil de este último? ¿Parecido al de Antonio de Torquemada? Se 
trata de un individuo de buena familia, aunque con presuntos orígenes judeocon-
versos, individuos —sus predecesores— enriquecidos con diversos negocios como 
el préstamo y el comercio de joyas y cercanos a la nobleza. Acostumbraban los des-
cendientes más jóvenes a acudir a la universidad donde estudiaban y luego bus-
caban instalarse bien en la corte real o en la de los más importantes nobles de su 
tiempo. En el caso de Enciso se trata de un «solicitador», término que hace referen-
cia a un «agente de negocios» o a la «persona encargada de llevar a buen fin, en el 
nombre de otro, un asunto de índole económica, financiera o jurídica» (Cáseda Te-
resa, 2022). En el caso de nuestro escritor, el perfil es parecido, como secretario. A 
este respecto, en su Manual de escribientes advierte del cuidado y de la considera-
ción que se ha de tener en la confección de documentos en relación, fundamental-
mente, a sus destinatarios:

Y los secretarios de los señores están obligados a tener muy grande advertençia 
y consideraçión en lo que toca a los títulos, no solamente para escreuirlos, sino 
tanbién para advertir a los señores quando les pareçiere que no se conforman con 
la razón, porque va poco en que entre los menores aya algunas quexas y agrauios 
sobre esto, y ynportaría mucho si los ouiese entre los grandes, y a esto, no les ha 
de mover afiçión ni pasión, sino solamente la razón, y como poco ha os he d[ic]
ho, sienpre procuren con los menores de pecar antes por carta de más que de me-
nos, que el señor no pierde por ello su autoridad, y oblígalos con esto, tanto por 
ventura más que con otra mayor m[e]r[çe]d que les hiziese. Tanbién se han de ad-
vertir los secretarios que no se han de tratar sienpre las personas de vna mesma 
manera, sino que como se mudare su fortuna y estado, así han de mudar con ellos 
el tratamiento y los títulos, porque ya yo he visto, y avn en esta Casa, a quien so-
líamos escreuir Muy noble Señor, escreuirle agora Muy Ill[ustr]e Señor y Señoría. 
(Canellada de Zamora y Zamora Vicente, 1970: 56)

Bien es cierto, según él mismo advierte, que las normas que indica no son de uso 
y aplicación en la escribanía real ni tampoco en las de otros señores.

Si analizamos con detenimiento el Diálogo de verdades del escritor riojano en 
que cuenta muchos pasos de su vida, podemos tal vez entender también algunas 
circunstancias de la vida de Antonio de Torquemada, probable compañero de su 
señor en diferentes viajes peninsulares y fuera del país, en la corte real y en las 
de otros nobles. Como escritores, ambos —Torquemada y Enciso— cultivaron los 
mismos géneros: el diálogo y los libros de caballerías. Y los dos mantuvieron una 
relación muy personal con las familias a las que sirvieron, en un caso la del conde-
duque de Benavente, y en el otro la del marqués de Astorga, en dos localidades muy 
próximas geográficamente.

Hay una circunstancia que, sin embargo, desconocemos en el caso de Enciso y 
que gracias a un documento que he señalado con anterioridad podemos establecer 
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en el caso de Antonio de Torquemada: la forma en que se trataba entonces a los 
criados, algo que es objeto y tema fundamental del primero de los Coloquios satíri-
cos, cuestión de estudio en el siguiente apartado.

3.  «Parecer dado por fray Bartolomé de Miranda a instancia de [Antonio 
Alfonso Pimentel de Herrera, III] conde-duque de Benavente relativo 
a las obligaciones que debe cumplir un señor cuando contrata a su 
servicio a un criado»

El documento a que me refiero se custodia en los archivos de Valladolid y es de 
fecha 19 de julio de 1542. En él fray Bartolomé Carranza de Miranda da su parecer 
a una cuestión planteada por el conde-duque de Benavente, D. Antonio Alonso Pi-
mentel de Herrera:

Un parezer que a consulta echa por mandado del Excmo Sr D. Alfonso Pi-
mentel, conde-duque de Benavente, y segundo del nombre, se dio por el Reveren-
dísimo D. Fray Bartholomé de Miranda, en cuáles un señor deberá cumplir lo que 
fuere a un su criado, en su servicio10.

Tal criado, según se señala en el texto, es Juan de Torquemada, al que dio «en 
casa oficio conforme a su calidad», y ello de acuerdo con su «salario en que se con-
viniese, pasados los días de su vida, mientras su Excelencia viniere sirviéndole el 
dicho Juan de Torquemada, bien y fielmente».

Se trata de un «ministril» que ha hecho «cosas no debidas en su oficio». La duda 
que se plantea es si el incumplimiento es lo suficientemente grave como para dar 
por concluido el primer contrato o «escritura de servicios» firmada por ambas par-
tes en que se recogían las obligaciones recíprocas. La conclusión es que se han de 
valorar los incumplimientos y los servicios hechos con anterioridad de tal sujeto, 
midiendo la clase de remedio «punitivo» o sanción a imponerle, que no necesaria-
mente ha de ser el cese de su trabajo como ministril. Entre las sanciones se señala 
la pérdida de ventajas de un hijo de este incumplidor, en concreto, la obligación de 
darle de comer y también de otras mercedes.

Tal vez este «ministril», Juan de Torquemada, sea familiar —hermano o primo— 
de nuestro escritor, quizás el mismo Juan de Torquemada que hemos visto con an-
terioridad con el cargo de «mozo de capilla». En cualquier caso, el conde-duque de 
Benavente estaba quejoso de este posible familiar de su escribiente Antonio de Tor-
quemada y este asunto llegó a buen seguro a sus oídos.

Es curioso que el tema de la relación entre señores y criados sea el que abre el 
diálogo inicial de los Coloquios satíricos que comienza con estas palabras dirigidas 
contra los primeros:

10. Archivo Histórico de la Nobleza. ES.45168.AHNOB/2//OSUNA,C.424,D.36-37.
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LUIS: Verdaderamente señor Antonio, aunque la profesión y orden de vida que 
los hombres toman para sustentarse, a los más sea muy áspera y travajosa, quando 
los bienes de fortuna no bastan para poder vivir con ellos conforme a la quali-
dad de sus personas, todas me parecen tolerables, y que con mayor paciencia se 
pueden sufrir los trabajos que acarrean, pudiéndose passar sin venir a perder su 
propia libertad, compelidos y apremiados a venderla por dineros, haziéndose es-
clavos, y muchas vezes por muy pocos, siendo esta libertad tan sin precio, que dize 
Guido della: que no se vende bien por todo el oro del mundo.

ANTONIO: Antigua querella es esta de todos los que viven con señores, y los 
más dellos tienen poca razón de agraviarse, porque de más de llenarles sus dine-
ros, y sustentarse con hazienda agena, ay otras ganancias que obligan a dissimular 
las çoçobras de la falta de libertad porque se ganan los favores en las necessida-
des, el socorro en los trabajos, el valor y merecimiento en las personas,que si bien 
lo consideráys, a muchos tenéys mucho respeto, por ser criados de los señores 
que dezís, que no lo siendo haríades poco caso dellos. (Torquemada, 1553: folio 1r)

¿Cuál es la postura de Antonio de Torquemada en cuanto a las relaciones entre 
amos y criados? La respuesta a esta pregunta depende, y así lo señala de cada caso con-
creto. A este respecto, indica que ellos —los dialogantes Luis, Antonio y Bernardo— 
tienen también sus propios criados y en ellos ven todo tipo de actos y calidades:

Yo os lo diré. Porque nunca supieron ser mal servidos, tiene uno de nosotros un 
moço, o dos, o tres, que a cada passo que les dezimos, o mandamos alguna cosa 
fuera de su voluntad, se agravia en nuestra preferencia, y nos dize palabras suel-
tas y libres, y muchas vezes se desvergüençan a responder que no quieren hazerlo 
lo que se les manda.Y aun algunas con palabras yguales. Y todo esto suffrimos y 
passamos,y dissimulamos, que no es menester poca paciencia para ello. (Torque-
mada, 1553: folio 2v)

La profesora Rodríguez Cacho (1988a) ha estudiado este asunto —la forma en 
que se refiere Antonio de Torquemada a la relación entre «señores» y «criados» a 
través de algunas afirmaciones que aparecen en su Manual y también en sus Co-
loquios satíricos— y señala que se trata de un tema fundamental en su obra. Para 
Torquemada, el secretario ha de ser un humanista, un hombre versado en muchos 
saberes y con un buen conocimiento de los clásicos. Para Romero Tobar (1984: 398), 
nuestro escritor reúne las mejores características de esta clase de individuos. Sin 
embargo, en opinión de Allegra (1978: 107), su formación fue fundamentalmente 
medieval.

Cree, no obstante, Rodríguez Cacho (1988a: 68) que la preparación de este secre-
tario le venía —según los términos que emplea— «grande» a su señor el conde-
duque, provocando en cierto modo el desencanto de Torquemada, que no vio 
reconocidos sus méritos. Compara su caso al de Cristóbal de Villalón, encargado 
de la educación de los hijos de algunos nobles de Valladolid, poco agradecidos por 
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su trabajo. En realidad, en el Crótalon podemos percibir su enfado con muchos de 
ellos porque no solo no valoraban su esfuerzo, sino que en muchas ocasiones ni tan 
siquiera le pagaban por sus servicios prestados. Ello provocó que tuviera que de-
mandarlos judicialmente (Cáseda Teresa, 2018a). No creo que sea este el caso de 
nuestro escritor, o al menos yo no he hallado ninguna demanda de esta clase contra 
el conde-duque de Benavente.

Es cierto que manifiesta en sus obras su enfado por el menosprecio mostrado 
por su señor, o al menos el escaso aprecio por sus obras y siente «abatido su yn-
genio» (Rodríguez Cacho, 1988a: 71). Añora —como señala la profesora Rodríguez 
Cacho— los tiempos en que los señores eran poetas y escritores de composiciones 
literarias. Y lamenta la ignorancia de aquel a quien sirve, el señor de Benavente, in-
capaz de apreciar su trabajo:

Es necesario considerar esta estima que Torquemada hace de su empleo, que 
para él reúne tantas competencias (la de prudente consejero, discreto confidente, 
avisado diplomático, y la de incondicional socio, en suma), para comprender su 
empeño en reivindicar la honra del perfecto profesional. Pues en la medida que es 
riguroso en sus exigencias a los aprendices, lo es también en su crítica a los seño-
res que no valoran a quien les sabe servir. A ellos achaca gran parte de culpa del 
desprestigio en que había caído el cargo de secretario; y con esto insinúa toda una 
queja personal que resulta obsesiva. (Rodríguez Cacho, 1988a: 64)

No parece que hayamos de considerar, como señala Allegra (1978: 107), a Torque-
mada un hombre del mundo medieval, aunque sí percibimos en él una añoranza de 
aquellos tiempos en que los señores y los reyes valoraban el trabajo literario, cosa 
que entonces ya no ocurría, al menos en el caso del conde-duque de Benavente. 
Hallamos un similar desencanto en otro contemporáneo suyo y secretario de otro 
señor, el marqués de Astorga. Me refiero a Francisco de Enciso Zárate, quien critica 
los nuevos usos llegados de Italia que han sometido nuestra lengua y nuestra litera-
tura a las modas de aquel país:

OSORIO.— Qué sé yo, creo que por huir de los vocablos castellanos, como ha-
cen de todas las otras cosas de acá, y van buscando a los poetas antiguos así grie-
gos como latinos, y de otras partes; y en el trovar hacen lo mismo, que ya no hay 
ninguno que quiera componer por la arte y manera de España, sino que dejando 
las apacibles y galanas sonadas que solíamos usar han tomado una manera de tro-
var versos y sonetos, y otras invenciones italianas que son tan largas y vanas como 
las pajas del centeno que no se saca de ellas provecho ni fructo ninguno si no son 
unas espiguillas allá al cabo, con tres o cuatro granos de mies. Y así, son estos me-
tros contrahechos de lo italiano tan sin sustancia y sabor que no hay quien tome 
gusto en ellos sino los que no lo tienen, ni hay quien los entienda, ni aun creo que 
ellos se entienden. Y aquí entra muy bien un vocablo que agora se usa, que es a 
cada palabra decir “no hay”, aunque no haya propósito para ello. Y ansí digo que ya 
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no hay romance ni canción ni lamentación ni villancico ni arte mayor ni arte real 
ni pie quebrado ni señal de ello, sino todo el negocio es a la italiana, queriendo 
contrahacer lo toscano que, a la verdad, en su lengua es cosa excelente, y yo me 
pierdo por leer en ella —aunque no entiendo muy bien—, pero sacando de ella y 
queriéndola contrahacer en la nuestra me parece una cosa tan desabrida y mal so-
nante que ni lo puedo ver ni oír. (Fernández Ortega, 2012: 55)

No es este, sin embargo, el caso de Antonio de Torquemada, un verdadero hu-
manista y hombre muy versado en los saberes de la Antigüedad grecolatina. Esta es 
probablemente la mayor diferencia de nuestro escritor con respecto a Enciso. El ter-
cero aludido, al que situamos en una zona muy cercana a los dos, contemporáneo 
de ambos, Cristóbal de Villalón, es también un buen conocedor de los autores grie-
gos y latinos, aunque un punto menos que Torquemada.

Llegados hasta aquí se hace necesario valorar un aspecto que la crítica ha estu-
diado escasamente, tan solo Malpartida Tirado (2011) en su edición de los Coloquios 
satíricos. Me refiero a la presencia de los mismos personajes en la mayor parte de 
sus diálogos, Antonio, Luis y Bernardo. Quizás el nombre de los tres hace referencia 
a personas reales. Algo que se comprueba cuando en el segundo coloquio de los Sa-
tíricos aparece un personaje llamado «Pimentel». El nombre de «Antonio» encubre 
al propio escritor (el cual aparece por su nombre). El de «Luis», tal vez aluda al hijo 
del conde-duque, de cuya educación parece que se encargó Torquemada. La iden-
tidad de Bernardo, como veremos, presenta mayor dificultad que los anteriores. En 
cualquier caso, la presencia como contertulio del hijo de su señor nos puede indicar 
algo de su relación con los miembros de la casa a la que servía. Es muy sospechoso 
el hecho de que, excepción hecha de la consabida dedicatoria a aquel, obligada por 
su condición de secretario, no aparezca en los diálogos el homónimo de Torque-
mada, su señor Antonio [Pimentel]. ¿Cuál es la razón? ¿Tiene algo que ver lo que 
acabamos de señalar? A ello dedico el siguiente apartado del estudio.

4. La identidad de los personajes o contertulios de sus obras

En algunos casos, los personajes o contertulios de los diálogos de su tiempo encu-
bren a personas reales o cuando menos individuos identificables, contemporáneos 
a menudo del tiempo de su escritura. Un buen ejemplo es el del Viaje de Turquía 
(Cáseda Teresa, 2018b). En él hallamos tres protagonistas: Pedro de Urdemalas, Ma-
talascallando y Juan de Voto a Dios. La crítica no se ha apercibido de que detrás de 
ellos hay referencias muy explícitas a tres personas reales vinculadas cada una con 
una orden religiosa encargada de la liberación de cautivos fundadas por estos tres 
individuos. «Juan de Voto a Dios» hace referencia a un contemporáneo del autor 
de la obra, concretamente al portugués Joao Cidade Duarte, fallecido en 1550, crea-
dor de la Orden de San Juan de Dios y del hospital de Granada que se cita explí-
citamente en la obra. En el propio nombre está la clave: «Juan de [Voto a] Dios». 
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«Matalascallando», que aparece en los diálogos siempre como «Mata», hace refe-
rencia a Juan de Mata, el fundador de la Orden de los Trinitarios, encargada como 
la anterior de redimir a los esclavos cristianos cautivos en Turquía y en la Berbería. 
Y, por último, el popular y folklórico nombre de «Pedro de Urdemalas» encubre en 
la obra a Pedro Nolasco, el creador de la Orden de los Mercedarios, ideada, como 
las dos anteriores, para la redención de cristianos en cautividad. La obra es en reali-
dad, bajo una cierta apariencia folklórica y popular, una sátira de la inacción de las 
tres órdenes (de los mercedarios, de los trinitarios y de san Juan de Dios), más pre-
ocupadas por obtener dádivas y regalías que por cumplir el objeto para el que fue-
ron creadas.

Otro ejemplo semejante al anterior es el Diálogo de verdades de Francisco de En-
ciso Zárate. En este solo aparecen dos contertulios, Osorio y Mendoza. El primero 
es el nombre del señor, el marqués de Astorga Pedro Álvarez Osorio, al que sirve el 
autor de la obra y también personaje con este nombre de «Osorio», Francisco de 
Enciso Zárate. Y el segundo, otro servidor, esta vez de un Mendoza, el IV duque del 
infantado Íñigo López de Mendoza. Se trata, en este caso, de Pedro Núñez de Aven-
daño, importante jurisconsulto y autor de varias obras de derecho y también del arte 
cinegética que aparece en el diálogo como «Mendoza» (Cáseda Teresa, 2022: 51).

¿Ocurre algo similar en las obras de Antonio de Torquemada? El personaje que 
aparece en todas sus obras como «Antonio» encubre con escaso disimulo al autor 
—Antonio de Torquemada—, y en ningún caso a otro Antonio, su señor Antonio 
Pimentel, conde-duque de Benavente. Es siempre quien más habla, lleva habitual-
mente la conversación, dirige su desarrollo y exhibe una amplia erudición, en al-
gunos casos hasta límites elevados. Los pocos datos biográficos que conocemos 
de Antonio de Torquemada proceden del relato de este personaje. Si el autor, por 
tanto, no disimula el nombre de su referente, lo más lógico es pensar que lo mismo 
ocurre con el resto.

¿Quién es «Luis», que aparece en el Jardín de flores curiosas y también en los 
Coloquios satíricos? Quizás se trata, como he señalado con anterioridad, de Luis 
Alonso Pimentel y Herrera de Velasco, hijo del conde-duque de Benavente, de cuya 
educación se encargó Antonio de Torquemada. Fue el primogénito de la casa (Soler 
Salcedo, 2020: 144) y quien heredó la titularidad como vii conde y iv duque de 
Benavente, vii conde de Mayorga, ii conde de Villalón, fallecido al poco de hacerse 
cargo (1575) de su dirección tras el fallecimiento de su padre, concretamente un año 
después, en 1576. Sabemos que nuestro escritor falleció en 1569 y por tanto no coin-
cidió el gobierno de la casa de Luis Pimentel con el servicio de Antonio de Torque-
mada, ya finado en aquel momento.

En las obras literarias de Torquemada aparece con un estatus social semejante al 
del personaje de Antonio. Ambos son servidores de la nobleza, secretarios o encar-
gados de la educación de los hijos de sus respectivos señores. Esto le permite refutar 
en muchas ocasiones sus opiniones, ponerlas en cuestión y tratarlo como su igual.
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Un mayor problema supone identificar a quien se oculta tras el nombre de «Ber-
nardo», también servidor y persona en la obra del mismo nivel social que los ante-
riores. Probablemente se trata del familiar y primo del entonces conde-duque de 
Benavente. Me refiero al marqués de Távara, Bernardo o Bernardino —de las dos 
maneras era conocido— Pimentel y Enríquez, ii señor de Távara, Villafáfila, Gor-
doncillo, Retuerta, Alija y una parte de la Puebla de Sanabria, nieto del iii conde de 
Benavente (Fernández Conti, 2000). Távara —Tábara en la actualidad— se encuen-
tra en la provincia de Zamora, próxima por tanto a Benavente, donde situamos a la 
familia Pimentel. De esta localidad era la familia de Cristóbal de Villalón, y en una de 
sus pedanías, Santa Eulalia de Tábara, murió en 1558 este último (Martínez Torrejón 
y Schwartz Girón, s. f.). Es factible que tanto Villalón como Francisco de Enciso Zá-
rate y Antonio de Torquemada tuvieran algún tipo de relación personal que, sin em-
bargo, solo podemos aventurar y no demostrar con datos o pruebas documentales.

Bernardo Pimentel falleció en 1559. Estuvo casado con Mencía Osorio, hija de 
Pedro Álvarez Osorio, i conde de Lemos, y de su segunda esposa, María de Bazán. Le 
sucedió su hijo Pedro Pimentel y Osorio, mayordomo mayor de la reina Ana de Aus-
tria. Se desconoce cuándo nació, pero era de la edad de su familiar Luis Pimentel, 
nacido en los años treinta del siglo xvi. Si es este el referente del personaje de Ber-
nardo que aparece en las obras de Antonio de Torquemada, parece razonable pen-
sar que estas se compusieron antes de que falleciera en 1559. La primera edición 
de los Coloquios es de 1553. El Manual de escribientes permaneció inédito hasta el 
siglo xx. Y sabemos que la primera edición del Jardín de flores curiosas salió a la luz 
poco después de fallecido su autor, según confiesan sus hijos en los preliminares, 
obra que le llevó mucho tiempo escribirla, probablemente varios años. Se dice a 
este respecto lo siguiente en el privilegio real firmado por Antonio de Eraso:

Por cuanto por parte de vos Luis de Torquemada, por vos y en nombre de Jeró-
nimo de los Ríos vuestro hermano, hijos y herederos de Antonio de Torquemada, 
vuestro padre defuncto, vecino de la villa de Benavente, nos fue fecha relación di-
ciendo que el dicho vuestro padre había hecho un libro intitulado Jardín de flo-
res curiosas, y porque era muy curioso y en lo hacer había gastado mucho tiempo 
nos suplicastes lo mandásemos ver y, pareciendo ser tal, daros licencia para le po-
der imprimir y vender con privilegio de doce años, para que dentro dellos ninguna 
otra persona le pueda imprimir, o como la nuestra merced fuese; lo cual visto por 
los del nuestro Consejo, habiéndose hecho en el dicho libro la diligencia que la 
pragmática por Nós agora nuevamente hecha dispone, fue acordado que debía-
mos mandar dar esta nuestra cédula para vos en la dicha razón, y Nós tuvímoslo 
por bien. (Suárez Figaredo, 2012: 622)

La referencia a que «había gastado mucho tiempo» en su elaboración indica clara-
mente que fueron varios los años que le llevó acabar la obra. Si murió en 1569, parece 
razonable pensar que pudo ser iniciada al menos diez antes, y finalmente publicada 
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por sus descendientes. El hecho de que el personaje de Bernardo haga referencia a 
Bernardo Pimentel, fallecido en 1559, es un indicio para situar su escritura, o al menos 
su comienzo, en esta fecha o con anterioridad a la misma. Sería por ello su elabora-
ción contemporánea de la de otros conocidos diálogos, como el Crótalon de Villalón 
y el Diálogo de verdades de Francisco de Enciso Zárate, con los que tanto en su vida 
como en su faceta de escritores guarda Antonio de Torquemada tantas afinidades.

5. Conclusiones

Probablemente Antonio de Torquemada perteneció a la familia de Valladolid que 
señalo en el estudio, propietaria de tierras en Burgos, y estudió Derecho en la univer-
sidad de aquella ciudad, donde he localizado un manuscrito suyo. Siendo un joven, 
probablemente al poco de terminar su formación, entró al servicio del conde-du-
que de Benavente en su corte. En ella documento a otros individuos de apellido Tor-
quemada y también su nombre. El hecho de que un Juan de Torquemada, camarero 
o ministril del conde de Benavente, sea sancionado por su señor y su actitud objeto 
de un informe titulado «Parecer que a consulta echa por mandado del Excmo. Sr. D. 
Alfonso Pimentel, conde-duque de Benavente, y segundo del nombre, se dio por el 
Reverendísimo D. Fray Bartholomé de Miranda, en cuáles un señor deberá cumplir 
lo que fuere a un su criado, en su servicio» es relevante por cuanto se trata en él un 
tema fundamental en varias de sus obras: la relación de señores y criados, sus dere-
chos y obligaciones.

Establezco una comparativa biográfica y literaria de Torquemada con dos contem-
poráneos, Cristóbal de Villalón y Francisco de Enciso Zárate, cuyas vidas y labor literaria 
muestran ciertas similitudes. Es muy probable que se conocieran, dada su proximidad 
geográfica, oficios y temáticas de sus obras. Constituyen en todo caso tres magníficos 
ejemplos de nuestro Renacimiento literario en la primera mitad del siglo xvi.

Finalmente, y como ocurre en otros ejemplos de su época, por ejemplo, en el 
Viaje de Turquía o en el Crótalon, Torquemada oculta bajo la onomástica de los 
personajes protagonistas de sus obras a personas reales. La pista la proporciona la 
repetición de los nombres a lo largo de todas ellas. Así, «Antonio» encubre no al 
conde-duque, sino a sí mismo. Será este quien ofrezca datos autobiográficos, dirija 
los diálogos y haga gala de su prodigiosa erudición. El personaje de «Luis» encubre 
al futuro conde-duque, hijo de Antonio Pimentel. Y «Bernardo», según la hipótesis 
que manejo, al marqués de Távara.
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