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En un trabajo reciente, el fil6sofo mexicano Leopoldo Zea examina la 
cuesti6n de la tolerancia dentro del sistema de relaciones entre diversos 
grupos etnicos y culturales I. El pun to de partida de SU analisis es la definici6n 
del concepto de tolerancia elaborado en el siglo XVIII2

. En el mencionado 
articulo y en la ponencia presentada por Zea en el Encuentro sobre la 
Tolerancia en America Latina, reunido en septiembre de 1994 en la 
Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil, afirma el fil6sofo mexicano 
que el concepto "tolerancia", tal como se expresa en la Declaraci6n Universal 
de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 10 de diciembre de 1948, no va bastante lejos -si bien avanza mas 
alla de la Declaraci6n de la Independencia de los Estados U nidos del 4 de 
julio de 1776 y de la francesa del 14 de julio de 1789. Zea hace un llamamiento 
a la ampliaci6n del concepto de modo que el mismo incluya tambien el 
"derecho a la diferencia"3

. Rechaza la conformidad con el significado 
hist6rico-lingiiistico de la palabra "tolerancia", cuya definici6n, de hecho, 
contiene un matiz peyorativo acerca de aquellos a quienes hay que tolerar: 
dado que "tolerar" se define como respetar y tomar en cuenta las opiniones 
del otro "aunque repugnen a las nuestras", dichas posiciones son percibidas 
como opuestas a las de quienes deben ejercer dicha tolerancia. Zea ataca esa 
actitud de superioridad, que implica, en sus palabras, "condescendencia, 
indulgencia, complacencia"4

, y por ende manifiesta el modo en que los 
europeos se consideran a si mismos y a los otros. Esta noci6n del otro llev6 a 
definir a los pueblos del Nuevo Mundo y tambien -en el periodo de la 
Segunda Guerra Mundial- a "pueblos marginados" como los eslavos, cuyas 
costumbres y estilos de vida eran diferentes, como barbaros. En consecuencia, 
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los que Zea denomina "europeos" (sin entrar en los detalles de su definici6n) 
percibieron a los que eran diferentes como "gente distinta y por ello no 
suficientemente capacitada para el buen uso de la raz6n". 

A continuaci6n, incluye Zea entre esos "pueblos marginados" tambien a los 
"mestizados con pueblos no europeos: iberos con africanos". En los limites de 
este articulo, nos contentamos con sefialar que el uso del adjetivo "mestizado" 
en relaci6n con los iberos requiere una aclaraci6n, ya que el mismo posee una 
clara connotaci6n latinoamericana y un matiz peyorativo; de todos modos, al 
mencionar los nexos entre los iberos y los africanos, Zea alude a la historia de 
la Peninsula Iberica durante la Edad Media. 

Por cierto, es necesario considerar la posici6n de Zea sobre el trasfondo de 
su rechazo total del colonialismo europeo, su predica del pensamiento de la 
liberaci6n 5

, y no menos sobre el trasfondo de la conocida influencia de Jose 
Ortega y Gasset en America Latina a partir de la decada de 1920. De Ortega 
aprendi6 Zea las ventajas del circunstancialismo6 por sobre la verdad unica e 
inapelable. Zea combate la opresi6n del centro sobre la periferia, y 
particularmente sobre la del "tradicional centro europeo", llamando a 
reconocer los "derechos del otro'17. 

Zea no se ocupa de la investigaci6n hist6rica: el suyo es un ensayo 
filos6fico-politico , de claras implicaciones para la actualidad. Pese a ello, la 
posici6n de este pensador puede servir de punto de partida para su 
comparaci6n con el concepto de tolerancia expuesto por el historiador 
espafiol Americo Castro. Si bien ambos utilizan la misma palabra, se trata de 
conceptos hist6ricos diferentes. En el pensamiento de Americo Castro, la 
noci6n de tolerancia esta unida a la de convivencia y ambos conceptos, ligados 
a imagenes hist6ricas y politicas cargadas de diversos componentes 
emocionales, se complementan8

. 

Es necesario examinar las posiciones de Castro y de Zea respecto de los 
conceptos de tolerancia y convivencia en el contexto de la historia de la 
Peninsula Iberica en la Edad Media, especificando la diferencia entre ambas. 
La posici6n de Zea respecto de la posibilidad de que haya existido tolerancia 
en la Edad Media debe buscarse no solo en lo que dice, sino tambien -y 
quizas fundamentalmente- en lo que no dice. El aspecto historicista de su 
analisis posee especial importancia: cuando Zea examina el concepto de 
tolerancia, se ve obligado a un examen filol6gico-hist6rico de la evoluci6n del 
termino. Zea habla, entonces, de humanistas griegos y latinos, y de su actitud 
ante los barbaros, y llega "igualmente" hasta la descripci6n de los indigenas 
hecha por Juan Gines de Sepulveda en el siglo XVI9

. El autor nose refiere en 
su analisis a los mil afios de la Edad Media y ello ciertamente no es casual: el 
aspecto comun al modelo de civilizaci6n homogenea en la antiguedad greco
romana y su difusi6n entre numerosos pueblos, y al modelo de homo-



geneizacion religioso-cultural de los conquistadores del Nuevo Mundo, es 
mayor y esta mas destacado que la relacion de estos dos modelos historicos 
con el modelo iberico medieval de la convivencia entre diversos grupos 
etnicos, religiosos y culturales, modelo en el cual cada grupo mantiene su 
propia verdad, pese al hecho de que durante siglos abundaron entre ellos 
tanto la disputa erudita como la guerra de conquista, a fin de determinar 
quien poseia la verdad divina, 1mica e inapelable. 

La posicion de Zea se basa tambien en el aspecto filologico del termino 
tolerancia, segun el diccionario del espafiol moderno 10

. Su raiz se halla en el 
latin tolerantia 11

• En el Oxford Latin Dictionary, se le atribuye el significado 
de carga, sosten; se lo indica como palabra infrecuente, y se citan textos de 
Ciceron, Tacito, Seneca y la Vulgata (Corintios II, 1:6)12

. Esta ultima cita 
posee especial importancia, ya que seguramente era conocida entre expertos 
en religion y leyes en la Edad Media. Sin embargo, la palabra tolerantia no 
aparece en diccionarios de latin medieval, como los de Du Cange y 
Niermeyer. La raiz mas cercana, tollere, aparece en la expresion arma tollere, 
es decir, portar armas13

. Por lo demas, tampoco el Tesoro de la Lengua 
Castellana o Espanola de Sebastian de Covarrubias, del siglo XVII, incluye el 
termino tolerancia 14

. De ahi que Zea no mencione en su articulo los mil afios 
de la Edad Media: una palabra que no aparece en el vocabulario de la epoca 
no puede constituir un tema de analisis en el pensamiento contemporaneo. Al 
mismo tiempo, un fenomeno historico puede existir sin que - o al menos antes 
de que- exista para el una definicion dentro del lexico del periodo 
correspondiente. No fue este el caso de la nocion de tolerancia: ni el 
concepto ni el fenomeno existieron durante la Edad Media. 

Con todo, las dos palabras mencionadas, tolerancia y convivencia, son 
usadas indistintamente tanto en los debates historiograficos sobre la 
concepcion de la historia y el encuentro de pueblos, religiones y culturas de 
la Edad Media iberica, como en el estudio de las categorias culturales 
iberoamericanas en la actualidad, cuya base historica se halla en la peninsula. 
Asi es como, en un articulo que trata de las categorias culturales ibero
latinoamericanas, se utiliza la palabra "convivencia" para describir "el 
proceso de globalizacion actual" 15

. En el mismo articulo, compara el autor el 
Ecuador de Juan Leon de Mera, autor de la novela Cumandd o un drama entre 
salvajes (1879), con lo que denomina "lugar fronterizo , semejante a los de la 
Espafia medieval" 16

. 

Por otra parte, y como dijeramos antes, la nocion de tolerancia fue utilizada 
por uno de los hispanistas mas eminentes de nuestro siglo, Americo Castro, 
para describir la convivencia entre cristianos, judios y morns en la Alta Edad 
Media, hasta el derrumbe de dicho orden social en la Baja Edad Media, a 
partir del siglo XIV17

. No debemos ignorar el hecho de que Castro destaco 



que se trata de un fenomeno exclusivo de la Espafia medieval 18 y previno a 
sus lectores acerca del examen de la "decantada tolerancia de la Edad Media" 
a los ojos del siglo XVIII. Castro indica con claridad que la fuente del 
fenomeno se halla en la Espafia musulmana y no vacila en ver en la tolerancia 
"una de tantas imitaciones islamicas y un resultado, en ultimo termino, de la 
flaqueza de los cristianos"19

. Sostiene, ademas, que: "La tolerancia espafiola 
fue islamica y no cristiana 1120

• 

Castro proporciona argumentos tomados de la literatura, la jurisprudencia 
y la filosofia para reforzar su tesis, en la que homologa convivencia y 
tolerancia. Sin embargo, destaca el cambio que tendril lugar en el otofio de la 
Edad Media, es decir, los siglos XIV y XV, cuando la atmosfera de tolerancia 
y convivencia cedera su lugar al fanatismo religioso y a la aspiracion a forjar 
una sociedad homogenea y monolitica en la que no hay lugar para el 
extranjero y el otro. Pese a este claro cambio en la acepcion que Castro le 
otorga a la tolerancia, es posible hallar huellas de la actitud tolerante tambien 
a fines de la Edad Media. Es interesante mencionar queen los registros de la 
lnquisicion, publicados por Carlos Carrete Parrondo ( que cubren una epoca 
mucho mas tardia: finales del siglo XV), se hallan expresiones que prueban 
que la atmosfera de convivencia entre moros, cristianos y judios (antes y 
despues de la conversion de estos) habia perdurado hasta ese periodo, 
doscientos afios despues de los cambios politicos y sociales acontecidos en la 
peninsula con el triunfo de la Reconquista, cambios que dieron fin a la 
sociedad pluralista y abierta de la Alta Edad Media. Por supuesto, no hay que 
ignorar que esos elementos figuran en los registros inquisitoriales como 
inculpaciones, por lo que no conllevan un consenso social, sino todo lo 
contrario. Con todo, sostengo que el hecho mismo de que alguien continuara 
expresandose en esos terminos prueba, no un cambio o renovacion en las 
concepciones de quienes los usaran, sino, por el contrario, la persistencia de 
un estilo de vida que agonizara doscientos afios antes en tanto norma social 
en la Peninsula Iberica. No se trata de una mirada al futuro , sino de una 
nostalgia de un pasado en el que la convivencia era un estilo de vida posible y 
vigente. Dicho pasado no podia haberse conservado en la memoria 
individual, debido a la distancia temporal, pero seguia vivo y pujante en la 
memoria colectiva. 

Ese tipo de memoria colectiva, con las mismas categorias, aparece en lo que 
el historiador John Edwards presenta como "religion 'popular' o 'campesina' , 
que de alguna manera consiguio perdurar en forma clandestina, y solo surgio 
a la superficie en epocas de persecucion oficial o de reforma ( ... )"21

. Los 
hombres del siglo XV buscaban vias para salvar su alma (salus animarum) en 
la inspiracion y el espiritu de la Iglesia catolica medieval; y este afan retenia el 
estatuto del consensus religioso y social del pasado medieval y no el del futuro 



ideal humanista y renacentista. En los archivos de la Inquisicion se anotaban 
declaraciones de conversos e inclusive cristianos viejos, aun cuando las 
mismas contradecian la posicion de la Iglesia segun la cual el cristianismo es 
el unico camino para la salvacion de las almas22

. Una mujer de extraccion 
socioeconomica baja, a la que no es posible atribuir instrucci6n o 
refinamiento intelectual, declara: " ... quel buen judio se saluaua y el buen 
moro en su ley, y para que los havia hecho Dios?" (Juana Perez, labradora de 
Aranda)23

. Algo semejante dijo Juan Rodrigues, de Tajahuerc;a, tierra de 
Soria: " ... que avia tres leyes e que no sabia cual era la mejot ... ". Mas adelante, 
este sacerdote niega haberlo dicho, declarando "que no avia dicho tal cosa, 
salvo que creya que se saluaua cada vno en su ley"24

. El 16 de febrero de 1502, 
Diego Ramires, vecino de Esteras de Lubia, tierra de Soria, declaro haber 
oido afirmaciones a favor de la religion islamica: " ... que tambien se saluaua el 
moro en su ley como el christiano en la suya ... "25

. El 8 de junio de 1505, se 
presto testimonio ante la Inquisicion contra el capellan de Guadalupe, quien 
habia dicho: "Yo creia quel judio y el moro, si buenas obras fazian, que se 
podian saluar cada uno en su ley"26

. 

Diego Arias Davila, el contador mayor del rey Enrique IV, califico a los 
moros de "buena gente"27

. Son especialmente conmovedoras las palabras de 
Gil Resio, en febrero de 1502, referidas a la sequia que asolo su region: 
"lComo quieres que llueva, que va el rey a sacar los moros de su casa no 
haciendole mal ninguno? ... lQue sabe ninguno de las tres leyes cual es la que 
Dios qui ere mas?"28

. 

Lejos de Soria, Cristobal Colon -cuyos viajes lo llevaron al Mediterraneo 
oriental, al norte y al oeste de Africa, y al Nuevo Mundo- escribi6 en 1501 a 
sus patrones, los reyes de Espafia, palabras en las que resuena un eco del 
sincretismo religioso, precisamente aplicado a las clases bajas, carentes de 
instruccion: "Digo que el Espiritu Santo obra en cristianos, judios, moros yen 
todos otros de toda seta, y non solamente en los sabios, mas en los 
inorantes"29

. 

La definicion que da Castro de tolerancia es distinta de la de Zea. Castro 
veia en ella "la ocasional simbiosis de las creencias"30

; por ejemplo, la 
existencia de los funcionarios judios en las cortes medievales le parece una 
imitacion cristiana de la teologia musulmana, que aceptaba la multiplicidad 
de religiones como expresion de la voluntad divina. Para Castro, los 
cristianos adoptaron ese principio en sus leyes y lo aplicaron en la vida 
cotidiana, pese a que, al mismo tiempo, "lo contradijeron con otras 
disposiciones". Aqui Castro halla un fatal compromiso entre dos actitudes 
para con el judio y su sitio en la sociedad cristiana: por un lado, el judio era 
deicida, pero por el otro su aceptacion era legitima. Concluye su 



argumentacion con estas palabras: "La sinagoga era tambien casa de Dios 
segun las Partidas". 

No es este el sitio para analizar la polemica entre historiadores acerca del 
estatuto de los judios en la compilacion juridica de Alfonso X el Sabio de 
Castilla (1252-1284)31

, pero vale la pena mencionar, reforzando lo sostenido 
por Castro, un fragmento de las palabras atribuidas a una mujer llamada 
Costan9a Diaz, en el testimonio ante los inquisidores de Fernando de 
Arandilla, vecino de Aranda de Duero (Burgos), en la diocesis de Osma, el 2 
de marzo de 1502 ---doscientos afios despues de compuestas las Partidas. Esta 
mujer de clase baja, "la qual a la sazon vendia vino", una generacion antes de 
la fecha del testimonio, en ocasion en que algunos "comen9aron a faser burla 
de los judios que estavan dentro, en la synagoga ( ... ) e se oyan las vozes que 
daban ( ... ) Costan9a Diaz dixo a los dichos onbres: 'Callad, no digaes eso ni 
hagays burla, que casa de oracion es, e los salmos de Dabid dizen e a Dios 
syrben en ello'."32 Precisamente por haber sido dichas por una mujer, en el 
marco de la vida cotidiana y sin que pudiera saber que afios despues de su 
muerte serian recordadas e incluidas en una declaracion ante los inquisidores, 
sus palabras constituyen un testimonio autentico y fiel de su modo de pensar. 
Vale la pena destacar que no se trataba de una opinion aceptada e 
indiscutida, ya que se cuenta que su criado le contesto: "Callad, sefiora, que 
lque sabes vos que son salmos de Dabid?", a lo que la mujer se abstuvo de 
responder33

. 

El enfasis puesto por Americo Castro en la nocion de simbiosis al referirse a 
la tolerancia es vital para la teoria de este hispanista, que escribia desde su 
exilio en Mexico, y cuya interpretacion de la historia espafiola, su creacion 
cultural y la formacion de la personalidad espafiola tomaba como base el 
prolongado encuentro de cristianos, moros y judios que tuvo lugar en la 
peninsula durante mas de 800 afios. Castro considera que Erasmo habria 
aplaudido el fenomeno de la convivencia entre los tres grupos, tal como se 
expresara, por ejemplo, en el pensamiento de Ramon Lulio34

. Castro une y 
relaciona los polos opuestos de la atmosfera medieval y de la atmosfera 
renacentista y humanista. En su opinion, el fin de la convivencia comienza 
con los sucesos acontecidos en la peninsula a partir del siglo XIV, cuya 
culminacion fue el establecimiento de la Inquisicion espafiola, segun el 
inspirada en "el espiritu de la juderia"35

. No cabe duda de que la Inquisicion 
espafiola extirpo toda posibilidad de convivencia de distintas religiones en la 
Peninsula Iberica. En 1895, Miguel de Unamuno escribio acerca de la 
Inquisicion inmanente que la sociedad espafiola lleva en su seno36

. No me 
cabe duda de que la nueva Inquisicion espafiola, creada por los Reyes 
Catolicos y convertida en instrumento de refuerzo del poder politico, era una 
institucion moderna en su caracter y en su inclinacion al totalitarismo, 
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totalmente distinta de la Inquisici6n medieval del Papado37
. Por lo tan to, 

puede considerarse su creaci6n a fines del siglo XV como un hito definitorio 
en la historia espanola, y en eso tiene raz6n Castro. La opinion de este 
hispanista, al ubicar en el final de la Edad Media el momento en que cambia 
la historia de Espana, es coherente con su diferenciaci6n entre ese pais y el 
resto de Europa: la Europa posterior a la Reforma era el privilegiado 
escenario en que se forjaria la futura tolerancia en el sentido moderno, a 
partir del siglo XVIII, mientras que en Espana se elimin6 la convivencia de la 
Alta Edad Media y la Inquisici6n y las leyes de limpieza de sangre que la 
siguieron38 obstaculizaron el camino a una tolerancia de estilo moderno. 

Luego de mencionar la observaci6n de Castro sobre la actitud de Erasmo, 
conviene citar al gran hispanista frances Marcel Bataillon39

. Bataillon destaca 
el extranamiento que sentia Erasmo respecto de Espana, que le parecia 
rebosante de judios y semitas40

, pero indica que hubo erasmistas entre los 
heterodoxos espanoles, basandose en el libro publicado en 1880-1882 por 
Marcelino Menendez y Pelayo precisamente bajo ese nombre41

. Bataillon 
estudi6 las huellas de la Reforma en Espana anteriores a Lutero, influida -por 
ejemplo, en la investigaci6n de la Biblia- por los conocimientos de los 
conversos42

. Bataillon no vio en el Iluminismo, enemigo interno de la 
ortodoxia espanola durante todo el siglo XVI, un area exclusiva de los 
conversos, a pesar de que entre estos se hallaban varios de sus voceros mas 
activos, como, en SU momento, Alonso de Cartagena, hombre del siglo XV43

. 

No obstante, Bataillon no elimina el nexo entre la Espana medieval y la 
Espana renacentista: no es posible describir la contribuci6n de Espana al 
Renacimiento cristiano, escribe, sin mencionar a la Espana de las tres 
religiones de los siglos XI-XIII. En el siglo XV, durante el acoso a los judios, 
agrega Bataillon, la Inquisici6n vigil6 y control6 transgresiones religiosas, 
como por ejemplo quien se cambia de ropa antes del sabado y quien se 
abstiene de comer cerdo; pero, en esa misma epoca, se form6 una elite de 
hombres de iglesia de origen judio, quienes, como Erasmo, fueron partidarios 
de la conciliaci6n y aspiraron a predicar una libertad cristiana44

. 

De este modo retornamos al punto de partida de nuestro articulo, la 
cuesti6n de la tolerancia, para la que resulta de particular relevancia la 
distinci6n que establece Bataillon, segun la cual los cristianos nuevos 
espanoles hablaban mucho de libertad religiosa debido a que se sentian 
amenazados en sus vidas y propiedades por la Inquisici6n, en la que veian un 
instrumento de represi6n y de chantaje45

. Bataillon sustent6 su tesis con un 
ejemplo hist6rico: el caso del converso Pedro Cazalla, quien se desempenara 
en la administraci6n fiscal de la monarquia. Sobre else informa que, el 22 de 
septiembre de 1530, se encerr6 con su mujer en un cuarto46 y se expres6 de 
manera injuriosa contra Isabel la Cat61ica y sus descendientes, por haber 



establecido la Inquisici6n en Espana. Semejantes palabras habian sido 
registradas por la Inquisici6n una generaci6n atras; la 1'.mica diferencia reside 
en el enemigo que los conversos invocan contra la Inquisici6n: en 1491, 
Fernando el Zarco de Cuenca fue acusado de haber dicho "que mas quisyera 
ver entrar todos los morns de Granada en esta 9ibdad [Cuenca] que el Santo 
Ofi9io de la Inquisici6n, porque quitan la vida y la honra"47

. 

La interpretaci6n de Castro de la historia espanola es claramente opuesta a 
la identidad europea que le atribuyera a Espana Jose Ortega y Gasset -a 
quien mencionaramos al comienzo de este articulo48

- en su libro Espana 
invertebrada49

. Ortega quiso demostrar que Espana se parece en todo a tres 
naciones centrales de Europa: Francia, Inglaterra e Italia; descart6 la 
influencia semitica y destac6 el componente germanico en la historia de la 
Peninsula Iberica50

. La emotividad que caracteriz6 en las ultimas genera
ciones los debates de los historiadores espanoles acerca de estas cuestiones -
basta mencionar la replica de Claudio Sanchez Albornoz a la tesis de Americo 
Castro51

- se intensific6 entre los pensadores ibericos (en toda la gama de 
posiciones politicas) como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y el 
Holocausto. Si queremos deconstruir esta estructura cargada de emotividad y 
regresar al punto de partida hist6rico, debemos recordar que la funci6n del 
historiador es establecer los limites del cuadro y esforzarse en mantener los 
conceptos vigentes en la epoca analizada. No hay que descartar las analogias 
hist6ricas mientras las mismas no ocupen el lugar de las realidades hist6ricas. 

El concepto de tolerancia de Americo Castro no es, por supuesto, el del 
siglo XVIII. Castro atribuye a la Alta Edad Media la simbiosis de creencias e 
ideas, de estilos de vida y de convivencia, y no el respeto por las posiciones del 
pr6jimo aun cuando difieran totalmente de las de la mayoria. Ciertamente, en 
el mundo del medioevo iberico, la religion - tanto la cristiana como la 
musulmana- determinaba la relaci6n con el otro. El Islam reconocia el 
estatuto de ah! al-dimma y le imponia impuestos especiales52

, mientras que el 
cristianismo otorgaba a los judios el de testes fidei, testigos de la fe, y, en el 
espiritu de la interpretaci6n de San Agustin de Salmos 59: 11 -"No los mates, 
para que mi pueblo no olvide"- 53

, les concedi6 la existencia, en un estatuto de 
sumisi6n y humillaci6n, en el seno de la sociedad cristiana. Castro contrapone 
la sociedad pluralista abierta de Espana en la Alta Edad Media (siglos XI
XIII), con la de la Baja Edad Media (siglos XIV-XV), en la que predomin6 la 
tendencia a una sociedad homogenea y monolitica, proceso que condujo a 
explosiones violentas con los acontecimientos y decretos de 1391, cuya 
culminaci6n fue el establecimiento de la Inquisici6n espanola. La sociedad 
espanola del otono de la Edad Media -y particularmente la castellana- sirvi6, 
a partir del siglo XV, de modelo para la construcci6n de la Nueva Espana 
allende el oceano. 
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Pero hubo pensadores y hasta polemistas politicos que tomaron rasgos del 
concepto de tolerancia pertenecientes a la perdida sociedad pluralista 
medieval y los aplicaron a procesos hist6ricos y politicos diferentes. El 
problema consiste en que utilizaron la noci6n de tolerancia, no segun la 
definici6n particular de Americo Castro, sino superpuesta -debido a la 
identidad lexica y en contra de la 16gica hist6rica- al concepto que surgiera en 
el siglo XVIII. Ese es el concepto que constituye el punto de partida del 
analisis de Leopoldo Zea, quien, como se recuerda, se abstiene de aplicarlo -y 
con raz6n- a la Edad Media. De ese modo se gener6 una deformaci6n de la 
historia, al atribuirle a la era medieval una conducta social que no existi6 y 
que no pudo haber existido: lo que existia en la Peninsula lberica en la Edad 
Media no era tolerancia, e inclusive la convivencia entre grupos etnicos y 
religiosos diferentes es a menudo puesta en duda. Lo que se manifiesta en la 
realidad hist6rica medieval de la Peninsula Iberica es la coexistencia de 
diversos grupos etnicos y religiosos, unos junto a otros, en grados diversos y 
variables de fraternidad y empatia por una parte, y de rechazo social y 
persecuci6n por la otra. 
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