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La evo lu ción com ple ta de la Mo nar quía His pá ni ca
des de Car los V a Car los II. La his to ria de la Cor te, la vi‐ 
da y la cul tu ra du ran te la di n as tía de los Ha bs bur go —
los Aus trias—, que do mi nó un vas to im pe rio, el pri me ro
a ni vel mun dial.

En Bre ve His to ria de los Aus trias, el au tor, ha cien do
uso de su ri gor co mo his to ria dor pe ro uti li zan do un es ti‐ 
lo su ma men te ágil y en tre te ni do, de mues tra por qué los
Aus trias fue ron los pro ta go nis tas de un tiem po sin el
cual no es po si ble en ten der el pre sen te. Así, por ejem plo,
so lo al re vi sar es te pe rio do de la His to ria es po si ble en‐ 
ten der el na ci mien to de Ho lan da y Bél gi ca o en con trar
re za gos de su in �uen cia en lu ga res tan dis tan tes co mo
Ro ma, Bru jas, las cer ca nías de Ho ren cia o has ta en Ja‐ 
pón.

En ese sen ti do, Da vid Alon so Gar cía no so lo se de can‐ 
ta por re pa sar la vi da de Car los V o Fe li pe IV, sino que
se aden tra en las pro pues tas de es tu dio más no ve do sas
—muy con so li da das en el ám bi to aca dé mi co, pe ro que
no han con se gui do tras cen der al gran pú bli co—. En con‐ 
se cuen cia, la me jor vir tud de es ta obra es po der pre sen‐ 
tar al lec tor, con un dis cur so ameno, una mo der na mi ra‐ 
da a la His to ria to man do en cuen ta aque llas con si de ra‐ 
cio nes so lo co no ci das por los ex per tos.
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A Da niel, pro ta go nis ta de

mi bre ve his to ria.
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In tro duc ción 
Los Aus trias. Pa sa do, pre sen te y fu tu ro

Cual quie ra que pa see por Ná po les ob ser va rá que una
de sus ave ni das prin ci pa les —la vía D. Pe dro de To le do
— lle va un nom bre cla ra men te es pa ñol. Su cas ti llo de re‐ 
fe ren cia, asi mis mo, es de épo ca ara go ne sa. El ar chi vo de
Es ta do de es ta ciu dad se en cuen tra jus to de lan te de un
bus to de Fe li pe IV, uno de los Aus trias. Si via ja mos por
Ita lia has ta Ro ma, en con tra re mos un sin �n de ves ti gios
que re me mo ran la pre sen cia de es ta di n as tía. Bas te re‐ 
cor dar la ca sa ma dre de los Je sui tas, don de se guar da un
lu gar muy es pe cial pa ra el re cuer do de San Fran cis co Ja‐ 
vier, aquel mi sio ne ro que lle gó a Chi na y Ja pón en el si‐ 
glo XVI, o de su fun da dor, San Ig na cio de Lo yo la. Di fe‐ 
ren tes ciu da des del cen tro y nor te de Eu ro pa, co mo Bru‐ 
jas, con ser van pa la cios o ca sas prin ci pa les co rres pon‐ 
dien tes a los gran des mer ca de res cas te lla nos del si glo XVI.
Al gu nas for ti � ca cio nes del nor te de Áfri ca cons trui das
por las hues tes de los Aus trias to da vía hoy re sis ten el pa‐ 
so del tiem po. Fi nal men te, ca be re cor dar la per ma nen te
y cons tan te pre sen cia de lo his pano en el con ti nen te
ame ri cano, in clui das al gu nas zo nas de Es ta dos Uni dos
co mo Ca li for nia, don de la Bi blio te ca Pú bli ca de Los Án‐ 
ge les man tie ne en un enor me mu ral una re pre sen ta ción
de lo es pa ñol car ga do de tin tes po si ti vos.

Nin guno de es tos ves ti gios se ría po si ble sin los Aus‐ 
trias. Los Aus trias, o la ca sa Ha bs bur go, co mo se la co‐ 
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no ce en otros paí ses, ha si do una de las gran des fa mi lias
eu ro peas des de el si glo XI II. Su pro ce den cia se sitúa en la
zo na de Sui za, de don de pa sa ron a Aus tria, y ahí se hi‐ 
cie ron fuer tes en épo ca ba jo me die val. Su nom bre es pa‐ 
ñol re sul ta de es ta evo lu ción. Es tu vie ron al fren te del Sa‐ 
cro Im pe rio Ro ma no Ger má ni co has ta la gi gan tes ca
irrup ción de Na po león Bo na par te, ya en el XIX. Du ran te
los si glos XVI y XVII co man da ron la lla ma da Mo nar quía
His pá ni ca, el pri mer gran po der mun dial de la His to ria.
Es ta mo nar quía tu vo en Cas ti lla su co ra zón y su al ma,
ra zón que ex pli ca esa de no mi na ción de His pá ni ca. Los
Aus trias, que asi mis mo sue le ser el nom bre que to ma la
di n as tía en tre 1500 y 1700, es tu vie ron al fren te de es te
enor me com ple jo su pra con ti nen tal. Con él do mi na ron
los cam pos de ba ta lla en Eu ro pa. Li de ra ron la ex pan sión
de lo his pano, con hue llas vi si bles en me dio mun do, sin
lo cual se ría muy di fí cil de en ten der la par ti cu lar for ma‐ 
ción de Es pa ña, Fran cia, Bél gi ca, Ho lan da, el nor te de
Áfri ca, In gla te rra o de to da la Amé ri ca La ti na.

Pa ra bien y pa ra mal, el mun do tie ne un re fe ren te en
la épo ca de los Aus trias. De ahí su in te rés co mo cam po
de es tu dio en los al bo res del si glo XXI. Mien tras nues tro
tiem po se em pan ta na en bus car orí genes y al te rar pa sa‐ 
dos, la Edad Mo der na, don de los Aus trias fue ron ac to‐ 
res prin ci pa les, sur ge co mo un es pa cio ideal pa ra en ten‐ 
der de dón de pro ce de mos. Fue un tiem po en el que los
te rri to rios que for ma ban par te de la Mo nar quía His pá‐ 
ni ca tu vie ron un mis mo rey al tiem po que con ser va ron
sus pro pias tra di cio nes de go bierno. Hoy di ría mos que
for ma ron un en tra ma do «fe de ral», aun que en rea li dad
cons ti tuía una mo nar quía com pues ta, no tan cen tra li za‐ 
da co mo se de cía en el si glo XIX. La Mo nar quía His pá ni‐ 
ca no fue un Es ta do-na ción, sino un en tra ma do plu ral,
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co mo hoy lo es la Unión Eu ro pea. Los Aus trias, por tan‐ 
to, co man da ron un tiem po que no pue de pa sar des aper‐ 
ci bi do pa ra cual quier ob ser va dor que in da gue en las
raíces de Eu ro pa.

A par tir de aquí ca ben dos op cio nes: ima gi nar en fun‐ 
ción de nues tro pre sen te o in ten tar com pren der qué
acae ció en los si glos XVI y XVII co mo una apues ta por
aden trar nos en las raíces de nues tro mun do. Ob via men te
se gui re mos es ta se gun da lí nea a lo lar go del li bro. Nues‐ 
tro in te rés no so lo pa sa por dar a co no cer las prin ci pa les
cla ves ex pli ca ti vas de la evo lu ción de es ta di n as tía. Pre‐ 
ten de mos ha cer es to, por su pues to, pe ro siem pre si guien‐ 
do las vi sio nes más ac tua les que de �en den los his to ria‐ 
do res. Los Aus trias se han vis to su je tos a mul ti tud de tó‐ 
pi cos. Des de re yes in te gris tas en lo ca tó li co has ta per so‐ 
na jes vo ra ces de ri que za, pa san do por su pues to co mo
cul pa bles de un su pues to atra so es pa ñol o ame ri cano.
Tam bién han exis ti do loas más cer ca nas a la fe que al ri‐ 
gor. Por des gra cia, mu chas de es tas ideas se en cuen tran
pro fun da men te arrai ga das en los co ra zo nes de me dio
mun do. Ca be ade lan tar que en las úl ti mas dos o tres dé‐ 
ca das se ha pro du ci do un no ta ble avan ce en los es tu dios
so bre es ta épo ca. Las ideas que ma ne ja mos los his to ria‐ 
do res ya no coin ci den con mu chos de los tó pi cos al uso
so bre los Aus trias. Aho ra que da la du ra la bor de ha cer
lle gar es tas ideas al grue so de la po bla ción, co sa que
cons ti tu ye un de sa fío, a la par que un es tí mu lo. Es te li‐ 
bro be be de am bos.

Al tiem po que in ves ti gar, los his to ria do res te ne mos la
res pon sa bi li dad de trans mi tir a la so cie dad los re sul ta‐ 
dos de nues tros avan ces. En con se cuen cia, es te li bro pre‐ 
sen ta in for ma ción ac tua li za da, bus can do siem pre el mo‐ 
do más ac ce si ble de dar a co no cer las nue vas teo rías en
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torno a ca da uno de los rei na dos que for ma ron la Mo‐ 
nar quía His pá ni ca. De ahí que ha ya mos op ta do por una
di vi sión cro no ló gi ca, pre ce di da de un ca pí tu lo trans ver‐ 
sal que ana li za las prin ci pa les es truc tu ras de un con glo‐ 
me ra do de dos cien tos años que lle gó a cua tro con ti nen‐ 
tes; y el li bro � na li za con lo que de ame ri cano tie ne el
rei na do de los re yes de la Ca sa de Aus tria. Res ca tan do a
los clá si cos, ca be re cor dar que el his to ria dor no so lo his‐ 
to ria, no so lo in da ga o tra za un plan pa ra com pren der el
pa sa do. An tes bien, for ma ciu da da nos me dian te el co no‐ 
ci mien to, al go bá si co pa ra la me jo ra de nues tras so cie da‐ 
des. La His to ria co mo ma es tra de la vi da, lle ga ría a de‐ 
fen der Ci ce rón. Va ya por de lan te que no an sia mos lo‐ 
grar tan am bi cio so ob je ti vo, aun que sí in ten tar trans mi‐ 
tir nues tro en tu sias mo pa ra, con ello, le van tar la cu rio si‐ 
dad del lec tor so bre una épo ca tan atrac ti va co mo apa‐ 
sio nan te. No con se guir lo se rá res pon sa bi li dad del au tor.
Mas si lo lo grá se mos, el «cul pa ble» má xi mo no es es te
que es cri be sino Jo sé Luis Ibá ñez, el di rec tor de es ta co‐ 
lec ción, a quien des de aquí me gus ta ría agra de cer la con‐ 
�an za que ha de po si ta do en es te pro yec to, al go que se
ha vis to re �e ja do en sus en ri que ce do res co men ta rios y
rec ti � ca cio nes.
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1 
Es en cias de mo nar quía

¿Qué es la Mo nar quía? ¿Qué fue de aque lla di n as tía,
los Aus trias, so bre los que tan ta tin ta se ha de rra ma do?
¿Có mo se fra guó una ex ten sión tan vas ta de te rri to rios a
lo lar go y an cho del or be? El Dic cio na rio de Au to ri da‐ 
des (1732) de � ne la Mo nar quía co mo «un es ta do gran de
go ber na do por uno so lo, que se lla ma mo nar ca, con in‐ 
de pen den cia de otro se ñor: co mo es la Mo nar chía de Es‐ 
pa ña, tan ex ten di da en el an ti guo y nue vo mun do». Es te
ale ga to, ex ten di do cual re gue ro de pól vo ra en tre los pen‐ 
sa do res his pa nos des de el rei na do de Fe li pe III, gi ra en
torno a dos en ti da des: el rey, quien no re co no ce su pe rior
en el pla no tem po ral, y una ads crip ción geo grá � ca que
va más allá de cual quier país.

Los Aus trias es tu vie ron a la ca be za de un sis te ma po lí‐ 
ti co «com pues to», em plean do la ter mi no lo gía del his to‐ 
ria dor bri tá ni co John Elliot. Las mo nar quías com pues tas
se ca rac te ri za ban por la agre ga ción de te rri to rios —
miem bros, di ría un cas te llano del si glo XVI— ba jo el co‐ 
mún man da to del mo nar ca. Los Aus trias fue ron au men‐ 
ta do sus po se sio nes por vía ma tri mo nial y mi li tar, o am‐ 
bas al mis mo tiem po. Pe ro su ré gi men de go bierno man‐ 
tu vo siem pre una ca rac te rís ti ca: ca da reino con ser va ba
su len gua, sus cos tum bres, sus ins ti tu cio nes, su sis te ma
�s cal y su cul tu ra po lí ti ca. Sus te rri to rios se mo vían en el
par ti cu la ris mo, ca da cual se sos te nía en una or ga ni za‐ 
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ción pro pia que no te nía que coin ci dir ne ce sa ria men te
con la de otros rei nos, aun que se com par tie ra rey, aun‐ 
que es te fue ra un Aus tria. La cues tión te nía to da la ló gi‐ 
ca del mun do: aque lla so cie dad as pi ra ba a la con ser va‐ 
ción, a man te ner un pre ten di do ideal de or ga ni za ción
per fec ta, que en ca da lu gar se aso cia ba a su pro pio or‐ 
den po lí ti co. Por tan to, ha blar de Aus trias no es ha blar
de un úni co país o te rri to rio. No son los Aus trias so be‐ 
ra nos de Es pa ña y de un con jun to de agre ga dos. Fue ron
re yes, si guien do un do cu men to de Fe li pe IV, «de Cas ti‐ 
lla, de León, de Ara gón, de las Dos Si ci lias, de Je ru sa lén,
de Por tu gal, de Na va rra, de Gra na da, de To le do, de Va‐ 
len cia, de Ga li cia, de Ma llor ca, de Se vi lla, de Cer de ña,
de Cór do va, de Cór ce ga, de Mur cia, de Jaén, de los Al‐ 
gar ves, de Al ge ci ras, de las Is las de Ca na rias, de las In‐ 
dias Orien ta les y Oc ci den ta les, Is las y Tie rra Fir me del
Mar Océano; Ar chi du que de Aus tria, Du que de Bor go‐ 
ña, de Bra ban te y Mi lán; Con de de Flan des, Ti rol y Bar‐ 
ce lo na; se ñor de Viz ca ya y de Mo li na, etc.» La pre sen cia
de es tos tí tu los re �e ja, en rea li dad, es ta idea de que los
Aus trias fue ron se ño res en ca da uno de sus te rri to rios
co rres pon dien tes, y no di ri gen tes de una en ti dad úni ca.
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La Mo nar quía His pá ni ca se com por tó co mo un en tra ma do plu ri na cio nal,
don de ca da uno de los te rri to rios con ser va ba su pro pia or ga ni za ción po lí ti‐ 
ca. Es to se re ve la ría co mo un lí mi te en la ex pan sión de la di n as tía. Es cu do
de ar mas de Fe li pe II, en la ba sí li ca del Mo nas te rio de San Lo ren zo de El

Es co rial, Ma drid, Es pa ña.
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Sin em bar go, có mo tam bién se re co ge en el Dic cio na‐ 
rio de Au to ri da des, co men za rá a ha blar se de la Mo nar‐ 
quía de Es pa ña des de la úl ti ma par te del rei na do de Fe li‐ 
pe II. Con di cha a�r ma ción se re co no cía el pe so de la pe‐ 
nín su la Ibé ri ca —fun da men tal men te Cas ti lla— en las es‐ 
truc tu ras de la Mo nar quía. Par tien do de las me die va les
ideas de mo nar quía uni ver sal, los his pa nos del si glo XVII

em pe za ron a per ge ñar un ti po di fe ren te de or ga ni za ción
don de el fac tor ibé ri co ha bría de to mar una ma yor fuer‐ 
za. En de � ni ti va, los re yes na cían en Es pa ña, la Cor te se
ubi ca ba en Ma drid y la ma yor par te de Amé ri ca co rres‐ 
pon día a la he ren cia cas te lla na. Eso por no ha blar del di‐ 
ne ro. No obs tan te, es te con cep to de «Mo nar quía de Es‐ 
pa ña» con vi vi rá con otras de � ni cio nes de Mo nar quía
más res pe tuo sa con el ori gen de aque lla for ma ción po lí‐ 
ti ca, de jan do, co mo han ex pues to nu me ro sos es pe cia lis‐ 
tas, un nu tri do elen co de de no mi na cio nes en torno a có‐ 
mo se or ga ni za ron los do mi nios de los Aus trias.

¿QUÉ FUE DEL ESTA DO MODERNO?

Karl Bran di, uno de los me jo res bió gra fos de Car los V,
a�r ma ba con ro tun di dad co mo «es in du da ble que el
nue vo Es ta do es pa ñol en su for ma ex te rior y uni dad in‐ 
te rior se cons tru yó en los días de Is abel de Cas ti lla». Su
li bro so bre el im pe rio de Car los V se es cri bió en tre 1937
y 1941, con una Eu ro pa en ple na efer ves cen cia, al go a lo
que no po día ser ajeno cual quier his to ria dor. Exis tía to‐ 
da una pa no plia de his to rias na cio na les que ne ce si ta ban
hun dir sus raíces en la Edad Mo der na. De es te mo do, se
iden ti � ca ba a los Re yes Ca tó li cos con los ha ce do res de
Es pa ña, co mo los ver da de ros ar tí � ces del Es ta do es pa‐ 
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ñol. Con ellos se lle gó a la uni � ca ción del país, o eso se
de cía. Por que hoy sa be mos que so lo con los bor bó ni cos
De cre tos de Nue va Plan ta se pro du ci rá una cen tra li za‐ 
ción efec ti va —que no to tal— si guien do el mo de lo cas te‐ 
llano. Con los Aus trias, em pe ro, los rei nos cas te lla nos y
ara go ne ses man tu vie ron sus ins ti tu cio nes de go bierno.
Asi mis mo, du ran te el si glo XIX y bue na par te del si glo XX

se pro ce dió a la iden ti � ca ción de las mo nar quías mo der‐ 
nas —Fran cia, Es pa ña, In gla te rra— co mo ver da de ros Es
ta dos o Es ta dos Mo der nos, for mas de or ga ni za ción su‐ 
pe rio res a los, se de cía, me die va li zan tes po de res pa pa les
o im pe ria les. Un go bierno en torno a un rey y un rey que
re pre sen ta ba un Es ta do de � nían la me jor evo lu ción his‐ 
tó ri ca po si ble. Pa ra ello, si guien do los dic ta dos del mo‐ 
men to, se asig na ba a los Aus trias las prin ci pa les ca rac te‐ 
rís ti cas de un sis te ma es ta tal, a sa ber:

* Ins ti tu cio nes per ma nen tes e im per so na les a ni vel
cen tral y te rri to rial, con un mar ca do gra do de cen tra li za‐ 
ción del po der, una pre sen cia cons tan te de la bu ro cra cia
y una se pa ra ción ní ti da de lo pú bli co y lo pri va do.

* Una de � ni ción uní vo ca de fron te ra don de cual quier
per so na de un de ter mi na do te rri to rio se ría «es pa ñol» o
«fran cés» en vir tud del na ci mien to.

* Ten den cia al mo no po lio de la fuer za, don de el
ejérci to, pro gre si va men te, se ría un ejérci to na cio nal.

* Na ci mien to de un nue vo con cep to de so be ra nía de �‐ 
ni da co mo po der te rri to rial in de pen dien te de to da in je‐ 
ren cia ex ter na o in ter na.

Se gún se apun ta ba en obras co mo la de Karl Bran di,
la Mo nar quía de los Aus trias re sul ta ba agra cia da con es‐ 
tas ca rac te rís ti cas. Hoy, a la al tu ra del si glo XXI, sa be mos
que es ta vi sión re sul ta bas tan te ana cró ni ca. Ac tual men‐ 
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te, exis te un cier to con sen so en tre los es pe cia lis tas pa ra
ad mi tir que so lo en al gu nos pun tos po de mos apli car las
ca rac te rís ti cas de un Es ta do a los si glos XVI y XVII.

En tre ellas en tra ría el na ci mien to de un con cep to de
so be ra nía en torno al rey que nos re cuer da a la de � ni‐ 
ción que aca ba mos de ver. Eso sí, siem pre a cos ta de
con vi vir con un buen nú me ro de ju ris dic cio nes que, si
bien es ta rán a la de fen si va fren te al de re cho co mún, ju‐ 
ga ron un pa pel de pri mer or den has ta los ini cios del Es‐ 
ta do li be ral. De ahí que los no bles tu vie ran su de re cho,
el cle ro una di men sión ju rí di ca y ju di cial pro pia o que
con ti nua ra fun cio nan do el uso y cos tum bre co mo fuen te
nor ma ti va. En con se cuen cia, co mo bien se ña ló An to nio
Ma nuel Hes panha —uno de los his to ria do res más in �u‐ 
yen tes has ta la ac tua li dad—, la Mo nar quía reu nía una
cons te la ción de po de res. Re la cio na dos, si que re mos, su‐ 
pe di ta dos en mu chos ca sos a la � gu ra del rey, pe ro siem‐ 
pre con iden ti dad pro pia. Un es pa cio plu ral, en de � ni ti‐ 
va.

Las fron te ras, por otro la do, no es ta ban de � ni das de
un mo do tan ní ti do co mo en la ac tua li dad. Mu chos na‐ 
va rros, y ha bla mos ya de bien en tra do el rei na do de Car‐ 
los V, no sa bían a cien cia cier ta quién era su le gí ti mo se‐ 
ñor. La fron te ra, co mo muy bien se com pro ba ría en
Amé ri ca, era una zo na in ter me dia, de trán si to, de evo lu‐ 
ción en tre rei nos, sin que la idea de «lí nea» es tu vie se tan
de � ni da co mo hoy ocu rre. Asi mis mo, los re yes des ple ga‐ 
ron bue na par te de sus fuer zas pa ra me jo rar sus ejérci‐ 
tos. Es tos, en cam bio, se rán mer ce na rios —¡era cé le bre
la �e re za de los sol da dos ale ma nes al ser vi cio del Em pe‐ 
ra dor!— y en al gún ca so de pen de rán de hues tes no bi lia‐ 
rias o ciu da da nas. Así, la su ble va ción mo ris ca de tiem‐ 
pos de Fe li pe II in ten tó re pri mir se, en par te, con mi li cias
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ciu da da nas cu ya obe dien cia úl ti ma era a su mu ni ci pio.
Sin mu cho éxi to, la ver dad.

En cual quier ca so a lo lar go de la Edad Mo der na se
fue crean do un sis te ma so cio po lí ti co cu yo pa pel es te lar
es ta ba re ser va do a los Aus trias. Los so be ra nos ins tau ra‐ 
ron una «mo nar quía au to ri ta ria». Aho ra bien, au to ri ta‐ 
rio no es si nó ni mo de om ni po ten te. An te to do, los re yes
eran los prin ci pa les jue ces del reino ya que el po der se
de � nía, fun da men tal men te, co mo «fa zer jus ti cia». Un fa‐ 
zer jus ti cia en ten di do des de dos pun tos de vis ta: por su‐ 
pues to, con si de ran do la � gu ra del rey co mo la de ma gis‐ 
tra do úl ti mo y su pe rior. Asi mis mo, y muy es pe cial men te,
co mo dis pen sa dor úni co de mer ce des, car gos, pre ben das,
ren tas, etc. si guien do la má xi ma de «a ca da uno lo su‐ 
yo», de ahí que de bie ran ser «jus tos». Sin em bar go, co‐ 
mo ten dre mos oca sión de com pro bar, es to no im pli ca
que los co ro na dos Aus trias tu vie ran que des ple gar, ne ce‐ 
sa ria men te, el po der eje cu ti vo.

Pa ra la pre sen cia cre cien te de la Co ro na se hi zo in dis‐ 
pen sa ble el de sa rro llo de las ins ti tu cio nes. No era po si‐ 
ble go ber nar un im pe rio sin un apa ra to que es tu vie ra a
su fren te. Por tan to, la irrup ción de nu me ro sas ins ti tu‐ 
cio nes de go bierno tam bién fue un ras go ca rac te rís ti co
de la Mo nar quía de los Aus trias. La pre gun ta que ca be
ha cer se es si es tas ins ti tu cio nes son igua les a las nues tras.
En es te sen ti do, ca be sig ni � car que eran ór ga nos de go‐ 
bierno y tam bién ju di cia les, co mo co rres pon de a un
mun do que no en ten día de se pa ra ción de po de res. Ade‐ 
más, no so lo cum plían una la bor de re pre sen ta ción del
rey; de al gún mo do, re pre sen ta ban a los rei nos o al mun‐ 
do � nan cie ro en los pro ce sos de to ma de de ci sio nes.
Eran, pa ra fra sean do un tra ba jo del pro fe sor Jo sé Ja vier
Ruiz Ibá ñez, «las dos ca ras de Jano»: ser vi do res del rey e
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in ter me dia rios fren te a sus zo nas de in �uen cia. En ellos
no se da ba la dis tin ción, tan ne ce sa ria en cual quier po‐ 
der cen tra li za do, en tre lo pú bli co y lo pri va do. Se acos‐ 
ta ban co mo le tra dos y se le van ta ban co mo le tra dos, con
una la bor que era de ser vi cio al rey, a la co mu ni dad y a
ellos mis mos. No co mo en la ac tua li dad, cuan do cual‐ 
quier pro fe sio nal tie ne un es pa cio pri va do ajeno a su tra‐ 
ba jo.

Sal vo al gu na ex cep ción, las mo nar quías de la Edad Mo der na se ca rac te ri za‐ 
ron por un au men to del po der de los re yes, que en aque llos tiem pos se con‐ 
vir tie ron en los jue ces úl ti mos pa ra cual quier asun to tem po ral de sus rei nos.

Tam bién se do ta ron de una pri me ra ad mi nis tra ción, pre lu dio de la ac tual
bu ro cra cia. En la ima gen, El ban que te de los Mo nar cas, lien zo de Alon so

Sán chez Coe llo (1596), con ser va do en el 
Mu zeum Na ro do we de Var so via, Po lo nia.

El es pa cio po lí ti co más cé le bre de los Aus trias fue la
po li si no dia, es to es, un sis te ma de con se jos te rri to ria les o
te má ti cos. Es tos or ga nis mos es ta ban for ma dos por di fe‐ 
ren tes con se je ros que veían re gi do su tra ba jo me dian te
or de nan zas, al me nos en teo ría. El ori gen úl ti mo de es tas
ins ti tu cio nes era me die val y re co gía el «de ber de con se‐ 
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jo» que to do va sa llo de bía a su se ñor. En épo ca de los
Re yes Ca tó li cos ex pe ri men ta ron una re vi ta li za ción muy
no ta ble, pa ra pa sar por sen dos pe rio dos de for ma li za‐ 
ción, trans for ma ción y con so li da ción a lo lar go de los si‐ 
glos XVI y XVII. El Con se jo más im por tan te fue el de Es ta‐ 
do, preo cu pa do por los asun tos más no ta bles de la Mo‐ 
nar quía, es pe cial men te en ma te ria de po lí ti ca ex te rior.
Tam bién exis tía un Con se jo de Gue rra, un Con se jo de
Ha cien da, de In qui si ción, de Ór de nes Mi li ta res o de
Cru za da. Des de un pun to de vis ta te rri to rial, des ta có el
Con se jo de Cas ti lla —ca paz en el si glo XVII de pro te ger
los in te re ses de los sec to res bien aco mo da dos en las ciu‐ 
da des—, un Con se jo de In dias, de Ara gón, de Ita lia, de
Por tu gal y de Flan des. Los con se je ros, há bil men te ubi ca‐ 
dos en las es tan cias de pa la cio, se reu nían va rias ve ces
por se ma na, dis cu tían so bre los te mas que afec ta ban a la
Mo nar quía y, lle ga do el ca so, con sul ta ban con el mo nar‐ 
ca pa ra la to ma de de ci sio nes.
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Los Aus trias, co mo otras di n as tías del mo men to, crea ron un cuer po de o�‐ 
cia les gra cias a los cua les po dían ejer cer su do mi nio en los di fe ren tes te rri‐ 
to rios. Es tos per so na jes han de ja do una do cu men ta ción in gen te, lis ta pa ra
ser ana li za da por los his to ria do res. En la ima gen, Tes ta men to del con ta dor
Gu tie rre Ló pez de Pa di lla, de 1557, con ser va do en el Ar chi vo Ge ne ral de

Si man cas, sec ción Di ver sos de Cas ti lla, le ga jo 37, do cu men to 40.

A pe sar de la exis ten cia de re gla men tos, or de nan zas y
to do un ca tá lo go de buen fun cio na mien to, el sis te ma de
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con se jos mos tró bas tan tes pro ble mas en su prác ti ca dia‐ 
ria. No se sa bía a cien cia cier ta qué te mas co rres pon dían
a ca da con se jo (¿quién dis cu tía so bre la pla ta ame ri ca na:
«Ha cien da», «Cas ti lla» o «In dias»?), la len ti tud en los
des pa chos se hi zo nor ma y las ren ci llas en tre las di fe ren‐ 
tes fac cio nes afec ta ban a su ac ti vi dad. A su vez, los se‐ 
cre ta rios to ma ron una es pe cial re le van cia de bi do a la
po si bi li dad de ac ce der di rec ta men te a la per so na de los
re yes, ra zón por la que se hi cie ron in dis pen sa bles. Bas te
re cor dar a un Fran cis co de los Co bos, un Pé rez de Al ma‐ 
zán o un An to nio Pé rez. Si a ello uni mos la exis ten cia de
jun tas ad hoc des de tiem pos de Fe li pe II pa ra sol ven tar
los pro ble mas más pe ren to rios de la mo nar quía, ha lla re‐ 
mos co mo cier ta aque lla ima gen de ma qui na ria len ta,
com ple ja y po co e� cien te que con tri bu yó a la pér di da de
po ten cia de la di n as tía.

Los con se jos ha bi ta ban y vi vían por y pa ra la Cor te.
Era la Cor te su es ce na rio na tu ral. Una Cor te don de, en
cam bio, no so lo en contra mos o� cia les del rey. Tam bién
exis tían car gos pa la ti nos, al gu nos de ori gen me die val,
que aten dían a las ne ce si da des de las ca sas rea les. Ca da
rey, prín ci pe o in fan ta te nía su pro pia ca sa y ca da ca sa
te nía su per so nal. Es te, aun que en prin ci pio no era par te
del or ga ni gra ma ad mi nis tra ti vo, ten drá un no ta ble pa pel
po lí ti co de bi do a su cer ca nía a la per so na del rey. En de‐ 
� ni ti va, el rey po seía una vo lun tad su pe rior a cual quier
or ga ni gra ma o ley, por lo que el ac ce so di rec to a su ám‐ 
bi to se con vir tió en un pun to cla ve de la prác ti ca po lí ti‐ 
ca. La Cor te, así vis to, fue un ám bi to de tras cen den tal
im por tan cia, don de el ce re mo nial, el tra to y el po si cio‐ 
na mien to de ca da uno te nía su ma re le van cia. Sus per so‐ 
na jes ser vían a su rey del mis mo mo do que in ten ta ban
me drar a fa vor de otros, ra zón por la que la Cor te no
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pue de ser en ten di da co mo un es pa cio frí vo lo o ar cai co,
co mo plan tea ba la vie ja his to rio gra fía de ci mo nó ni ca. En
de � ni ti va, fren te a la exis ten cia de un po der for mal o le‐ 
gal, pro pio de un Es ta do, los Aus trias se sir vie ron de una
Cor te don de, me dian te con se jos, se cre ta rios, ca ba lle ri zos
o trin chan tes, se de sa rro lló un ré gi men de fa vo res, clien‐ 
te las y pa tro naz gos, en el que cual quier la ca yo po día
me drar a fa vor de otro per so na je, cor te sano o no.

UN REY, MÚL TI PLES REI NOS

«El rey rei na, pe ro no go bier na». Es tas pa la bras, pro‐ 
nun cia das por el pro fe sor Bar to lo mé Cla ve ro en una
con fe ren cia ce le bra da en 1994 en la Uni ver si dad Com‐ 
plu ten se de Ma drid, ca la ron bien hon do en quien aho ra
les es cri be. Efec ti va men te, la ca pa ci dad de los Aus trias
pa ra con tro lar di rec ta men te sus te rri to rios era bas tan te
li mi ta da. Su do mi nio era in di rec to. En ge ne ral, las eli tes
de ca da te rri to rio —his pano o fo rá neo— se hi cie ron im‐ 
pres cin di bles pa ra la Mo nar quía. Por ello, los Aus trias
de bían ne go ciar cons tante men te con la so cie dad po lí ti ca
cas te lla na, ara go ne sa, si ci lia na, na po li ta na, mi la ne sa o
�a men ca. Un ver da de ro ti ra y a�o ja, tal co mo vie ne es‐ 
tu dian do la his to rio gra fía de los úl ti mos años, don de al
rey le bas ta ba ex traer re cur sos —cuan tos más, me jor— y
ha cer que su � gu ra ac tua se de le gi ti ma ción an te el úl ti‐ 
mo de sus va sa llos. Pe ro el po der di rec to lo ejer cían
otros, aca so en su nom bre, pe ro siem pre otros. Qui zás
es to ex pli que por qué la Mo nar quía tu vo una no ta ble
acep ta ción en mu chos te rri to rios, in va li dan do por con si‐ 
guien te aque lla �c ción del yu go es pa ñol so bre Eu ro pa.
Más que es to, aún con ma ti ces, nos atre ve ría mos a se ña‐ 
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lar que fue ron los Aus trias con sus apo yos lo ca les los
que man tu vie ron la di rec ción de ca da reino. Por si es to
fue se po co, ca be re cor dar la exis ten cia de aque llos con‐ 
se jos te rri to ria les —Cas ti lla, Ara gón, Ita lia, etc.— que
man tu vie ron una fun ción de re pre sen ta ción en la Cor te.

Otra co sa es la tra duc ción efec ti va de es tos con di cio‐ 
nan tes. Sin áni mo de des cri bir cuál fue la or ga ni za ción
ins ti tu cio nal en to dos los rei nos de los Aus trias, po dría‐ 
mos di vi dir sus rei nos en fun ción del gra do de au to no‐ 
mía de los so be ra nos res pec to a los di ri gen tes lo ca les.
Hu bo te rri to rios don de la au to no mía de la rea le za fue
su pe rior —den tro de unos lí mi tes, cla ro es tá—. Pen se‐ 
mos en Cas ti lla o Ná po les, te rri to rios en los que los mo‐ 
nar cas po dían ejer cer un no ta ble con trol. La exis ten cia
de de le ga dos re gios en ca da ciu dad cas te lla na —los co‐ 
rre gi do res— o la pree mi nen cia de los vi rre yes es pa ño les
des ple ga dos en Ná po les de mues tran el gra do de au to no‐ 
mía que tu vie ron los re yes y los pro pios o� cia les de la
Cor te. Los par la men tos de es tos te rri to rios que, co mo
cual quier otro de los si glos XVI y XVII, no en car na ban nin‐ 
gún ideal de mo crá ti co, tu vie ron una me nor ca pa ci dad
po lí ti ca. Es to no im pli ca que es tu vie sen do mes ti ca dos
por com ple to. Bue na prue ba fue la opo si ción de un sig‐ 
ni � ca ti vo nú me ro de pro cu ra do res cas te lla nos a Cor tes a
la po lí ti ca �s cal de Fe li pe II en las dé ca das � na les de su
rei na do, así co mo la no ta ble ca pa ci dad ne go cia do ra que
man tu vo es ta ins ti tu ción du ran te gran par te del pe rio do
aquí ana li za do. Por no de cir las ciu da des, siem pre pen‐ 
dien tes de que aque llos pro cu ra do res no re ci bie sen tan‐ 
tas dádi vas co mo pa ra trai cio nar la re pre sen ta ción de su
pa tria. Al gún no ta ble his to ria dor ha de � ni do el ré gi men
�s cal de la Mo nar quía en tér mi nos de au to no mía y des‐ 
cen tra li za ción. No le fal ta ra zón. ¿Dón de que da, por
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tan to, aquel ab so lu tis mo que gus ta ba de ser pre di ca do
en el si glo XIX?

Es to fue así en los te rri to rios en los que la Mo nar quía
era más «au to ri ta ria». En otros, co mo fue el ca so de
Ara gón o Flan des, las asam bleas re pre sen ta ti vas te nían
aún más po der. Los Aus trias de pen dían, más aún, del
vo to de los par la men tos pa ra lo grar ser vi cios eco nó mi‐ 
cos con los que � nan ciar sus gue rras. Es tas Asam bleas se
en car ga ban, na da más y na da me nos, de �s ca li zar la la‐ 
bor del rey en sus te rri to rios. Si se pro du cía un agra vio,
ellas es ta ban fa cul ta das pa ra de nun ciar lo. No ha bía nor‐ 
ma su pe rior a las dic ta das por el rey y el reino reu ni do
en Asam blea. El rey y sus o� cia les de bían su je tar se a es ta
má xi ma pac tis ta, de mo do que los Aus trias vie ron muy
li mi ta das sus an sias de so me ti mien to.

SIEM PRE LA RE LI GIÓN

La pre sen cia de los Aus trias en la in men si dad te rri to‐ 
rial que lle ga ron a reu nir se ha cía de un mo do in di rec to.
Tam po co man te nían un apa ra to coer ci ti vo o una po li cía
que hi cie se obe de cer al pue blo, co mo que dó dra má ti ca‐ 
men te pues to de ma ni �es to en 1568: pa ra re pri mir la re‐ 
vuel ta de las Al pu ja rras se tu vo que lla mar a los ter cios
de Ita lia al man do de don Juan de Aus tria. ¿Por qué, en‐ 
ton ces, se les guar da ba � de li dad? ¿Qué me ca nis mos en‐ 
tra ron en jue go pa ra que los rei nos man tu vie sen una
más que dig na obe dien cia a los Aus trias? La res pues ta
pa sa por dos vér ti ces: de una par te, ya lo he mos di cho,
la co la bo ra ción de unas eli tes di ri gen tes —no bles o no—
que ten drán en la Mo nar quía el me jor de los ga ran tes
pa ra su pro pia po si ción de pree mi nen cia. Ellos se rán los
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más in te re sa dos en man te ner a unos re yes con ver ti dos en
so por te de sus pro pias am bi cio nes en ám bi tos tan des ta‐ 
ca dos co mo la �s ca li dad o el go bierno de las ciu da des.

Las gen tes de los si glos XVI y XVII te mían por un in mi nen te � nal del mun do,
se gún los dic ta dos con te ni dos en el Apo ca lip sis. La re li gión do mi na ba cual‐ 
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quier as pec to de la vi da. En la ima gen, Los Cua tro ji ne tes del Apo ca lip sis,
gra ba do de Al ber to Du re ro de 1498, con ser va do en el Stä del Mu seum de

Frank furt, Ale ma nia.

Hu bo otro ele men to que sir vió de aglu ti nan te en
torno a los Aus trias: la re li gión, el ca to li cis mo. La Edad
Mo der na se ca rac te ri zó por el in cre men to del con trol so‐ 
cial a par tir del he cho re li gio so, tan to en ám bi tos pro tes‐ 
tan tes co mo en la Eu ro pa ca tó li ca. Fue una épo ca de
con fe sio na li za ción, de dis ci pli na mien to pa ra el res to de
la po bla ción a par tir, muy es pe cial men te, de la re li gión.
El po der se hi zo más do mi nan te apro ve chan do los púl pi‐ 
tos. Los Aus trias no fue ron una ex cep ción en es te pun to,
si bien su iden ti � ca ción con la re li gión se ría más acu sa da
que en otros la res (re pú bli cas ita lia nas o Fran cia, sin ir
más le jos). Re cor de mos que los Aus trias ate so ra ron el tí‐ 
tu lo de Rey Ca tó li co, lo que les em bar có en una mi sión
fa bu lo sa: la de fen sa a ul tran za del ca to li cis mo. En el ex‐ 
te rior, lu chan do contra el in �el o contra el he re je. En el
in te rior, lo gran do en mu chos te rri to rios —con Es pa ña a
la ca be za— la uni dad con fe sio nal. To dos de bían pro fe‐ 
sar el mis mo cre do que el rey. Por tal mo ti vo, ser buen
va sa llo se fue ase me jan do a ser buen ca tó li co en los te‐ 
rri to rios de los Aus trias. La pro po si ción tam bién va le a
la in ver sa: ser buen ca tó li co equi va lía a ser buen va sa llo,
de mo do que la de fen sa de la fe se con vir tió en es en cia
de la Mo nar quía. Se fue crean do, pa ra fra sean do un tra‐ 
ba jo de Pa blo Fer nán dez Al ba la de jo, «una re pú bli ca de
ca tó li cos, an tes que de ciu da da nos», lo que ha mar ca do
po de ro sa men te la his to ria de Es pa ña. Es ta fue la ra zón
es gri mi da por Fe li pe III pa ra apo yar a los ir lan de ses en
la ba ta lla de Kin sa le (1602) contra In gla te rra. No se ol‐ 
vi de que por la re li gión, al me nos has ta el � nal de la gue‐ 
rra de los Trein ta Años (1648), se in ter ve nía en asun tos
in ter nos de otros paí ses. En de � ni ti va, co mo apun tó

Á
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Que ve do, «la pri me ra ba ta lla, que fue la de los Án ge les,
fue contra he re jes». De ahí que los Aus trias siem pre se
em pe ña sen en con ser var ese tí tu lo de Rey Ca tó li co, que
en la prác ti ca con vir tie ron en el «Rey más Ca tó li co». No
se rán po cos los ir lan de ses emi gra dos a la Pe nín su la Ibé‐ 
ri ca du ran te el si glo XVII; tam bién se en ro la ban en los
ejérci tos de la Mo nar quía du ran te aquel si glo. To do ello
lo hi cie ron al gri to de ser vi cio a «su ma jes tad», al cual
no les unía el na ci mien to y la na tu ra le za, pe ro sí la re li‐ 
gión. Se en tien de así que la lu cha contra el he re je o el in‐ 
�el se con vir tie se en san to y se ña —si se me per mi te el
jue go de pa la bras— de los Aus trias.

Una de las prin ci pa les ca rac te rís ti cas de la Mo nar quía
fue su ca pa ci dad pa ra pre sen tar se de muy di fe ren te mo‐ 
do. Era, en de � ni ti va, una di n as tía po li sé mi ca. El rey, co‐ 
mo he mos apun ta do, era rey-juez. Tam bién era un pa dre
de fa mi lia pa ra sus va sa llos, a los que ha bría de go ber‐ 
nar adap tan do los vie jos dic ta dos de Aris tó te les. Y, por
su pues to, el mo nar ca se iden ti � ca ba en ori gen con Dios,
así co mo la so cie dad con el cie lo. Co mo re za ba en uno
de los mu chos es cri tos al res pec to, «una pa tria te ne mos,
y esa es Ch ris to; no hay más que una Na ción, y esa es
Ch ris tia nos». A par tir de aquí se pro du jo una im por tan‐ 
tí si ma acu mu la ción de po der en el en torno cor te sano, lo
que no quie re de cir que los re yes fue ran to do po de ro sos,
ya que la re li gión tam bién les im po nía cier tos lí mi tes.
Mas la obe dien cia al rey era la obe dien cia a Dios, por lo
que no ca bía opo si ción al gu na a sus de ci sio nes, a no ser
que el rey hu bie ra con tra ve ni do los pre cep tos di vi nos, en
cu yo ca so se ha bría con ver ti do en ti rano. Es ta di n as tía
ti ró de la re li gión, pa ra lo cual se pu so en mar cha to do
un pro gra ma de pro pa gan da po lí ti ca li ga do al ca to li cis‐ 
mo. No hay más que ci tar el ejem plo de La ofren da de
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Fe li pe II, de Ti ziano, don de el Rey Pru den te con sa gra a
su hi jo Fer nan do an te el Cie lo en agra de ci mien to por la
vic to ria de Le pan to. El in fan te don Fer nan do no era otra
co sa que una me tá fo ra de la di n as tía, de su pro pia es tir‐ 
pe. Y la com po si ción, en úl ti mo tér mino, es po lea ba el
gri to in te re sa do de una fa mi lia que, to ca da por Dios, es‐ 
ta ba pre des ti na da pa ra guiar los des ti nos de sus cor de‐ 
ros.

Es so lo una ima gen, una más de las mu chas que pro li‐ 
fe ra ron en los si glos XVI y XVII. Pe ro la re li gión no so lo era
pro pa gan da o re tó ri ca. Era po der. El ejer ci cio de la gra‐ 
cia, es to es, la ca pa ci dad pa ra dis tri buir do nes o pre ben‐ 
das, se ha cía de acuer do con cri te rios re li gio sos. Por la
gra cia se go ber na ban los rei nos, re sul tan do de ello un es‐ 
que ma de ac tua ción bien di fe ren te al ac tual. La po lí ti ca
�s cal be bía de es ta gra cia, has ta el pun to que el rey de‐ 
bía gas tar, ser li be ral y da di vo so no co mo con se cuen cia
de una es tu dia da es tra te gia de gas to sino en vir tud de
cri te rios pro pios de la épo ca. No era épo ca de le yes ci vi‐ 
les ni mu cho me nos de có di gos cons ti tu cio na les. Eran
tiem pos en los que el ori gen di vino de la gra cia mar ca ba
la or ga ni za ción de la so cie dad.

SOCIE DA DES EN MO VI MIEN TO

Si el po der de Dios se po día tra du cir en el po der del
rey, es to no ve nía da do sino por la cons tan te pre sen cia
de la re li gión en cual quier or den de la vi da. Tam bién en
la so cie dad. Es ta, si guien do los cá no nes de San Agus tín y
San to To más, se con ce bía co mo el ne ce sa rio pa so al más
allá. La exis ten cia era un va lle de lá gri mas, uti li zan do
tér mi nos re co no ci bles pa ra la épo ca. La so cie dad te rres‐ 
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tre de bía imi tar a la so cie dad di vi na co mo el me jor me‐ 
dio pa ra al can zar la sal va ción eter na pa ra to dos sus
com po nen tes. Se pen sa ba, en con se cuen cia, en una so cie‐ 
dad or de na da, don de ca da miem bro ocu pa ba su lu gar
pa ra de sem pe ñar una fun ción den tro de aquel ob je ti vo
co lec ti vo. Los tra ta dis tas de la épo ca de los Aus trias
veían en la so cie dad te rres tre una pro yec ción del or den
ce les tial, don de el me die val es que ma so cial de los tres
ór de nes o es ta men tos re sul ta ba un cal co de una ima gi na‐ 
ria so cie dad de án ge les, dis tri bui dos en tres je rar quías u
ór de nes. Tam bién pro li fe ra rán las me tá fo ras an tro po‐ 
mór � cas, don de la ca be za co rres pon día al Aus tria de
turno, los bra zos al cle ro y no ble za, to dos ellos sos te ni‐ 
dos por un tron co de co mu nes. La igual dad re sul ta ba
una abe rra ción mien tras que el pri vi le gio era lo na tu ral.
Era la so cie dad de Cris to. De ahí que Pé rez de He rre ra,
un im por tan te tra ta dis ta de � na les del si glo XVI, a�r ma se
con to tal sen ci llez: «Dios quie re que ha ya di fe ren cia de
per so nas y es ta men tos».
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Los Aus trias se sen tían ele gi dos por Dios pa ra de fen der la cau sa ca tó li ca
contra he re jes y mu sul ma nes. Con ello in ten ta ron man te ner la � de li dad de
to dos sus súb di tos. En la ima gen, La ofren da de Fe li pe II, un cua dro de Ti‐ 

ziano con ser va do en el Mu seo del Pra do, Ma drid, Es pa ña.

La no ble za y el cle ro te nían una mi sión en la tie rra:
pro te ger y orar. Pa ra ello re ci bían to da suer te de pri vi le‐ 
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gios, in clu so en el tris te mo men to de su bir al ca dal so (un
no ble no po día ser ahor ca do). El ter cer es ta do o es ta do
llano de bía pro cu rar les ma nu ten ción, es de cir, ali men tar‐ 
les con su es fuer zo, tra du ci do es te en de re chos e im po si‐ 
cio nes de muy di fe ren te ca la do. Co mo se pue de com pro‐ 
bar, al me nos teó ri ca men te, era una so cie dad don de el
na ci mien to y la san gre mar ca ba el des tino de los hu ma‐ 
nos. Quien na cía no ble, mo ría no ble. Quien na cía pe che‐ 
ro, se su po nía que te nía que mo rir co mo tal. Por ex ten‐ 
sión, se tra ta ba de un es que ma so cial muy con ser va dor,
don de to da in no va ción o cam bio era con si de ra do per ni‐ 
cio so por los mo ra lis tas. No se con ce bía una «evo lu ción
de la so cie dad», del mis mo mo do que no se con ce bía
una «evo lu ción del cie lo». Por ello, cual quier re vuel ta o
re be lión de la épo ca no se po día pre sen tar co mo una lu‐ 
cha por la igual dad, pon ga mos por ca so, sino co mo la
re cu pe ra ción de un pre ten di do or den al te ra do.

Pe ro es to era pu ra teo ría. Los mo ra lis tas y pen sa do res
nos han le ga do una ima gen muy in com ple ta del An ti guo
Ré gi men, re for za da por lo que nos di je ron des de el si glo
XIX. Jun to a una rea li dad mar ca da de ci di da men te por el
na ci mien to y la san gre, hoy sa be mos que du ran te el si glo
XVII hu bo es truc tu ras mu cho más com ple jas don de no era
in fre cuen te la mo vi li dad so cial as cen den te a par tir del
di ne ro. O, di cho de otro mo do, la com pra de tí tu los de
no ble za. Si la Es pa ña de Car los V en ce rra ba no más de
50 tí tu los, en tiem pos de Car los II po dían en con trar se
cer ca de 200. El rey, los Aus trias, te nía la po tes tad de
ha cer no bles a quien con si de ra se per ti nen te. Se con ver ti‐ 
rán, de es te mo do, en los gran des san cio na do res del as‐ 
cen so so cial, el re fe ren te úl ti mo al que cual quier per so na
po día re cu rrir —otra co sa es que po cos lo ha cían por
im po si bi li dad de me dios eco nó mi cos y so cia les— pa ra
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su bir en la es ca la so cial. Aca so uno de los ejem plos más
sig ni � ca ti vo sea el de Fer nan do de Va len zue la, uno de
los va li dos de Ma ria na de Aus tria, cu yos orí genes es ta‐ 
ban en una «hu mil de» fa mi lia de hi dal gos que hi zo for‐ 
tu na con las ar mas.

LA IN DUS TRIA AN TES 

DE LA IN DUS TRIA LI ZA CIÓN

Du ran te la Edad Mo der na, que com pren de los si glos XVI, XVII

y XVI II, se pro du je ron cam bios es en cia les pa ra la for ma ción del
ca pi ta lis mo. La lle ga da de pla ta de las In dias cons ti tu ye el fe nó‐ 
meno más co no ci do de es te pro ce so. Pe ro hu bo otros sin los cua‐ 
les no se en tien de nues tro mun do con tem po rá neo. Uno de es tos
fue la lla ma da «pro toin dus tria». Es te tér mino en glo ba a un buen
nú me ro de prác ti cas en las ma nu fac tu ras de la épo ca por las que
un mer ca der acau da la do com pra ba la ma te ria pri ma y se la en‐ 
tre ga ba a una fa mi lia cam pe si na pa ra que la trans for ma se en ro‐ 
pas, cu chi llos u otros uten si lios. Pos te rior men te, el mer ca der la
re co gía y se en car ga ba de su co mer cia li za ción. Por su pues to, la
fa mi lia re ci bía un es ti pen dio por su tra ba jo. De es te mo do se fue
crean do una pro duc ción in dus trial li ga da a es truc tu ras de mer ca‐ 
do que, ade más, con tri bu yó a una pri me ra acu mu la ción de ca pi‐ 
tal sin la cual no se hu bie ra po di do pro du cir la Re vo lu ción In‐ 
dus trial de � na les del si glo XVI II y si glo XIX. A ello se unie ron las
pri me ras gran des fá bri cas por Eu ro pa que en al gu nos ca sos lle ga‐ 
ron a ocu par a va rias mi les de per so nas. En tre to das ellas ca bría
des ta car los Go be li nos crea dos por Col bert, una fá bri ca de lu jo
de di ca da a la fa bri ca ción de ta pi ces. Col bert fue uno de los prin‐ 
ci pa les mi nis tros de Luis XIV, en la se gun da mi tad del si glo XVII,
una per so na ca paz de re vi ta li zar las � nan zas y la in dus tria fran‐ 
ce sas de su épo ca. En Es pa ña, po dría mos ci tar los Al tos Hor nos
de Liér ga nes, en la ac tual Can ta bria, con ce di do en 1622 en ré gi‐ 
men de mo no po lio al bel ga Juan Cur cio.

Y, de he cho, las ar mas fue ron un me ca nis mo por el
que los hom bres bus ca ban tor cer su des tino. Pe ro no fue
el úni co; tam bién el di ne ro ju gó un pa pel de pri me rí si mo
or den. No ol vi de mos que nos en contra mos en una épo ca
don de el ca pi ta lis mo se abría pa so en fran ca contra dic‐ 
ción res pec to a los dic ta dos de la mo ral del mo men to.
Hu bo mer ca de res que, ge ne ra ción tras ge ne ra ción, pa sa‐ 
ron a for mar par te de la no ble za ti tu la da es pa ño la. Pon‐ 
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ga mos al gu nos ejem plos: Juan de Fi gue roa fue un re gi‐ 
dor va lli so le tano de prin ci pios del si glo XVI, muy co no ci‐ 
do en los am bien tes � nan cie ros de la Co ro na. Gra cias a
ello con si guió ha cer for tu na. Sus be ne � cios fue ron gran‐ 
des, co rre la ti vos al va lor de sus prés ta mos a la real ha‐ 
cien da. Pues bien, es te per so na je —que no era no ble en
su ori gen— fun dó el mo nas te rio de la Con cep ción en
Va lla do lid y sus des cen dien tes lle ga ron a ser mar que ses
de Val ver de. En tiem pos de Fe li pe II, en contra mos a
Mel chor de He rre ra, mar qués de Au ñón, amén de re gi‐ 
dor en Ma drid. Su as cen so a tan no ble ca te go ría se hi zo
des de el di ne ro ya que se pro di gó co mo un gran pres ta‐ 
mis ta de Fe li pe II con an te rio ri dad a la com pra de es te
tí tu lo. Sú me se a ello su o� cio de te so re ro ge ne ral de Cas‐ 
ti lla en tre 1565 y 1570. Por cier to, an tes de su en cum‐ 
bra mien to co mo hom bre de ne go cios, ha bía ser vi do en
los ejérci tos de la Mo nar quía, lo que vie ne a de mos trar
la es tre cha re la ción de los dos ám bi tos.

La ac tual his to rio gra fía de �en de que, fren te a la des‐ 
crip ción sim plis ta de tres es ta men tos, aque lla fue una so‐ 
cie dad cons ti tui da por un con glo me ra do de sec to res y
re des so cia les don de ca bía el cam bio, el mo vi mien to,
aun cuan do el na ci mien to dis pen sa ra el du ro tra go de no
ser hi jo de no bles. In clu so, hu bo ca sos de obis pos de
pro ce den cia muy hu mil de, co mo don Fran cis co Agua do,
hi jo de un pas tor, que lle gó a ser obis po de As tor ga. Lo
nor mal era en con trar a no bles ocu pan do las más al tas
dig ni da des. Pe ro tam bién ca bía ex cep cio nes co mo es ta.
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La gue rra fue una cons tan te en la his to ria de los Aus trias. Los ter cios his pa‐ 
nos, un cuer po de in fan te ría que na ció en las Gue rras de Fran cia de Fer nan‐ 
do el Ca tó li co, se di vi dían en ar ca bu ce ros, pi que ros y mos que te ros. Fue el
cuer po mi li tar más fa mo so de los Aus trias, pues se ga na ron la fa ma de in‐ 
ven ci bles has ta la ba ta lla de Ro croi (1643). En la ima gen, un ca pa ce te, pie‐ 

za que for ma ba par te de la ar ma du ra de los ejérci tos de aque lla épo ca.

Aque lla so cie dad po seía fac to res de di na mi za ción muy
no ta bles. Ade más del di ne ro y la gue rra, exis tió otro ele‐ 
men to que con tri bu yó a la crea ción de una so cie dad
pen sa da en el in mo vi lis mo, mas for ja da en la va ria ción:
la ca pa ci dad pa ra via jar. La am plia ción de ho ri zon tes
geo grá � cos pro pi ció un con tac to más in ten so con otros
lu ga res que no fuesen allí don de se ha bía na ci do. Tal he‐ 
cho per mi tía el con tac to cul tu ral y eco nó mi co y, so bre



33

to do, la trans mi sión de no ti cias en tre las di fe ren tes par‐ 
tes del mun do. La no ti cia del «aten ta do» a En ri que IV
(aquel rey del «Pa rís bien va le una mi sa») tar dó po cas
se ma nas en sa ber se en el Pe rú. Tal in di ca ción, más allá
del he cho ane cdó ti co, de mues tra que en los si glos XVI y
XVII se asis tió a un in cre men to del vo lu men de in for ma‐ 
ción que cir cu la ba por los ma res del or be. Los co mer‐ 
cian tes de In dias, por su par te, sa bían per fec ta men te
cual era el es ta do eco nó mi co de la me tró po li, anun cia‐ 
ban la lle ga da de na víos de apro vi sio na mien to y sa bían
de la dis po ni bi li dad mo ne ta ria a am bos la dos del
Atlánti co pa ra rea li zar las tran sac cio nes. Es ta in for ma‐ 
ción im pli ca ba la ne ce si dad de con tar con aque llos que
la ma ne ja ban, de mo do que prín ci pes, no bles o al tos car‐ 
gos ne ce si ta ban de su con cur so pa ra man te ner unos ni‐ 
ve les acep ta bles de co no ci mien to pa ra la to ma de de ci‐ 
sio nes. Que los Aus trias en car ga sen a la fa mi lia ita lia na
Ta s sis la or ga ni za ción de to do su sis te ma de pos tas y que
los pro pios Fu gger car ga sen co rres pon den cia di plo má ti‐ 
ca en sus va li jas � nan cie ras, de mues tra has ta qué pun to
exis tió una im pli ca ción de la in for ma ción con el mun do
de las � nan zas o el co mer cio. Los Aus trias, al me nos du‐ 
ran te el si glo XVI, con ta ron con una im por tan te ven ta ja
com pa ra ti va en es te pun to gra cias a las re des mer can ti les
por los que cir cu la ban pro duc tos, di ne ro y tam bién le‐ 
tras, mu chas le tras con ver ti das en car tas y reu ni das en
co rres pon den cias.

De es te mo do, se pro du jo una no ta ble mo vi li dad tan to
en el in te rior co mo en el ex te rior de los rei nos. Tes ti mo‐ 
nios li te ra rios co mo la Lo za na An da lu za o el Es te ba ni llo
así lo ates ti guan. La emi gra ción a In dias se acom pa ñó de
una lle ga da de es pa ño les a nu me ro sas par tes de Eu ro pa.
En una obra de tea tro re pre sen ta da en Mó de na en 1531,
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ti tu la da Il sa cri � cio, apa re ce un per so na je es pa ñol lla ma‐ 
do Gi glio que de cla ra que ha lle ga do a Ita lia bus can do
ven tu ra y, si pue de, en con trar mu jer «que me ha ga al gu‐ 
na ca ri cia». De nue vo la li te ra tu ra nos mues tra una rea‐ 
li dad que era co ti dia na y evi den te a prin ci pios de la
Edad Mo der na; por que, efec ti va men te, no eran po cos
los es pa ño les o es pa ño las que se des po sa ban con gen tes
de otros la res. Es to fue muy evi den te en Flan des, don de
la co lo nia his pa na en Bru jas o Am be res era muy nu me‐ 
ro sa. En con cre to, la de bur ga le ses que, ani ma dos por
sus ne go cios mer can ti les, en tra ban en con tac to con al gu‐ 
na de las más im por tan tes fa mi lias de es tas ciu da des. Es‐ 
to su ce dió con Juan Ló pez de Ca la tayud, un ri co mer ca‐ 
der cas te llano, que se ca só con Ana Gar cés, per te ne cien‐ 
te a una in �u yen te fa mi lia de Am be res. Su her ma no Die‐ 
go contra jo nup cias con la her ma na de Ana. La vin cu la‐ 
ción en tre fa mi lias cas te lla nas y los Gar cés no re sul ta ba
ca sual ya que el pri mer ma ri do de Ana Gar cés fue An to‐ 
nio del Va lle, tam bién mer ca der de Bur gos. Les co men ta‐ 
ré una ané c do ta per so nal: cuan do vi si té el Ar chi vio Ur‐ 
bis de Ro ma en un tó rri do ju lio de 2001, ar chi vo don de
se con ser van re gis tros no ta ria les de es ta ciu dad, co men cé
a ha llar un no ta ble nú me ro de his pa nos que co rrían al
ca lor de la cor te pon ti � cia y de los ne go cios que allí se
ha cían. ¡Era co mo si la ac tual mo vi li dad ya se co no cie se!
A mi les de ki ló me tros po día ha llar los ves ti gios de nues‐ 
tros ante pa sa dos. No en vano, se gún una des crip ción
muy por me no ri za da de prin ci pios del si glo XVI, la co lo nia
cas te lla na en Ro ma era la más sig ni � ca ti va. Po co sa be‐ 
mos de to do ello, sal vo al gu na no ta ble ex cep ción.
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En aque llos si glos se asis tió a una pri me ra fa se de la ac tual glo ba li za ción
po lí ti ca y eco nó mi ca, don de los Aus trias ten drían un pa pel de pri mer or den
gra cias a sus in gen tes do mi nios por to do el mun do. En la ima gen, uno de
los ma pas de la se rie Uni ver salis Cos mo gra phia, de 1507, cu yo au tor fue
Mar tin Wal d see mü lle. Hoy se con ser va en la Bi blio te ca del Con gre so de

Was hin gton, USA.

Pe ro lo más sig ni � ca ti vo no so lo es tri ba en la exis ten‐ 
cia de cas te lla nos en Flan des, Ro ma, Flo ren cia, Lyón,
Lis boa o Amé ri ca. Tam bién en Cas ti lla en contra mos en
aque lla épo ca una nu tri da red de agen tes ita lia nos, �a‐ 
men cos, por tu gue ses, fran ce ses y de otras pro ce den cias.
To da Eu ro pa es ta ba in te gra da por una se rie de con tac tos
per so na les que per mi tie ron una pri me ra glo ba li za ción en
la his to ria, que no quie re de cir que fue ra co mo la ac tual.
Es to, sin du da, po si bi li tó una aper tu ra de ho ri zon tes que
es ca pa ban al es tre cho mar co del ré gi men es ta men tal. Sin
aque lla —si me per mi ten el tér mino— «in ter na cio nal»
de hom bres y mu je res hu bie ra re sul ta do muy com ple ja
la in te gra ción de los nu me ro sos te rri to rios ba jo do mi nio
de los Aus trias. Los Ló pez de Ca la tayud si guie ron man‐ 
te nien do co rres pon den cia pri va da por don de in for ma‐ 
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ban a sus alle ga dos so bre lo que acon te cía en otros pun‐ 
tos del con ti nen te. No ti cias que rá pi da men te pa sa ban de
bo ca a bo ca, de ciu dad en ciu dad y, por su pues to a la
Cor te. Los lla ma dos des cu bri do res re la ta ban sus ha za‐ 
ñas a sus más ín ti mos, y las nue vas co rrían por las pla‐ 
zas de Cas ti lla. Cuan do la Cor te se tras la dó a Ma drid de
mo do más o me nos de � ni ti vo en 1561 co men za ron a
for mar se los cé le bres men ti de ros, es de cir, es pa cios de
con ver sación don de las gen tes que a ellos acu dían po‐ 
dían co no cer las úl ti mas no ti cias so bre la Mo nar quía.
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2 
El Em pe ra dor en su mun do. Car los V

(1517-1556)

¿Quién fue aquel jo ven de bar bi lla pro mi nen te y mi ra‐ 
da pe ne tran te que tan tas ve ces he mos vis to en los cua‐ 
dros de épo ca? ¿Có mo pu do ama sar una for tu na sin pre‐ 
ce den tes lle ga das de tie rras inhós pi tas y le ja nas, re cien te‐ 
men te ha lla das, con quis ta das y, por tan to, in ven ta das?
¿Quié nes fue ron los ge ne ra les de sus ejérci tos, vic to rio‐ 
sos en Ita lia en la ma yo ría de las oca sio nes, y con me nos
for tu na en otros fren tes? Es tas y otras mu chas cues tio nes
han sem bra do de tó pi cos a Car los V, uno de los po cos
em pe ra do res agra cia dos con una ce re mo nia de co ro na‐ 
ción des de los re mo tos tiem pos de los Oto nes. Una � gu‐ 
ra que hi zo re ver de cer el sue ño de una Eu ro pa uni da ba‐ 
jo una úni ca re li gión pa ra lu char contra el in �el.
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El azar qui so que Car los V reu nie se una enor me canti dad de te rri to rios ba‐ 
jo su man do. Fue un go ber nan te mar ca do por su sen ti do ca ba lle res co y re li‐ 
gio so. Du ran te la pri me ra par te de su man da to, pro te gió a un no ta ble nú‐ 
me ro de hu ma nis tas, co mo a Juan de Val dés. En la ima gen, Kai ser Karl V,
lien zo de 1532 cu ya au to ría se atri bu ye a Cris to ph Am ber ger (Ber lin Sta‐ 

atli che Mu see), Ale ma nia.
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LA HE REN CIA MÁS AFOR TU NA DA

Car los V vino al mun do un 24 de fe bre ro de 1500, en
Gan te, en un cas ti llo hoy des apa re ci do. Sus pa dres fue‐ 
ron Fe li pe el Her mo so y Jua na la Lo ca. Del pri me ro lle‐ 
ga ría la he ren cia cen troeu ro pea. De la se gun da la me di‐ 
te rrá nea, Es pa ña in clui da, de ahí que Car los V sea co no‐ 
ci do co mo Car los I en la his to ria his pa na. Na ció el día
de San Ma tías, lo que lle vó a Is abel la Ca tó li ca a pre de‐ 
cir que su nie to su pe ra ría en for tu na al após tol y que,
por lo tan to, es ta ba lla ma do a ce ñir in nu me ra bles co ro‐ 
nas. La adi vi na ción se hi zo le yen da y tam bién rea li dad.
Cier to es que di cha pro fe cía fue há bil men te de sa rro lla da
por el en torno pro pa gan dís ti co del Em pe ra dor pa ra real‐ 
zar su ca rác ter mís ti co.

El pre sagio era alen ta dor, pe ro la ver dad es que ni Is‐ 
abel la Ca tó li ca ni na die en su sano jui cio po día aven tu‐ 
rar con un mí ni mo de sen satez que aquel ni ño es tu vie se
lla ma do a ser el mo nar ca más po de ro so de su tiem po.
De he cho, el en cum bra mien to de Car los V no fue sino
un ca pri cho del des tino.

Sus do mi nios tu vie ron un cuádru ple ori gen. De su pa‐ 
dre re ci bió la he ren cia bor go ño na y aus tria ca. El ori gen
de la ad qui si ción de es tos te rri to rios por par te de los
Aus trias da ta del � nal de los días de Car los el Te me ra‐ 
rio, con quien des apa re ció el du ca do de Bor go ña, cu yos
do mi nios se ex ten dían por Flan des y el no res te de Fran‐ 
cia. Es te fa lle ció en la ba ta lla de Nan cy (1477) contra
los fran ce ses. Su he ren cia, tras di fe ren tes vi ci si tu des y
sien do fuen te de con �ic tos has ta el si glo XVII, se di vi dió
en tre Luis XI de Fran cia y su hi ja Ma ría, quien op tó por
un ma tri mo nio con el Em pe ra dor pa ra contra rres tar la
in �uen cia ga la. Con el fa lle ci mien to de Car los el Te me‐ 
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ra rio, los mo nar cas fran ce ses as pi ra ban a ane xio nar to‐ 
dos sus te rri to rios, ya que el ori gen del du ca do de Bor‐ 
go ña fue una ce sión de te rri to rios de Juan III a su hi jo
Fe li pe el Atre vi do. Ma xi mi liano y los Aus trias, por su
par te, con si de ra ban que di chas re gio nes ya no per te ne‐ 
cían a los Va lois sino a ellos mis mos en vir tud del en la ce
con la hi ja de Car los el Te me ra rio. Su abue lo Ma xi mi‐ 
liano en tre gó al pri me ro de los Aus trias las tie rras pa tri‐ 
mo nia les de la fa mi lia, que se ex ten dían des de Mo ra via
has ta el Adriá ti co. Y, so bre to do, le de jó en una po si ción
en vi dia ble pa ra que pu die ra ser ele gi do Em pe ra dor del
Sa cro Im pe rio Ro ma no Ger má ni co.
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La pro pa gan da fue un ins tru men to de po der há bil men te de sa rro lla do por
los Aus trias. Aquí, en el Ár bol Ge nea ló gi co de Car los V, de 1540, se ob ser‐ 
va la atri bu ción de cua li da des co mo la tem plan za, for ta le za, jus ti cia y pru‐ 
den cia en torno al es cu do im pe rial de Car los V. Es te ár bol ge nea ló gi co es tá
re co gi do en una en ta lla du ra en co lor hoy con ser va da en el Bri tish Mu seum,

Lon dres, In gla te rra.
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Tam po co fue fá cil de al can zar la he ren cia re ci bi da de
par te de sus abue los ma ter nos. Re cor de mos que Cas ti lla
es tu vo su mi da en una do lo ro sa gue rra ci vil has ta 1476,
don de se de ci dió, na da más y na da me nos, que una po si‐ 
ble unión a Ara gón o a Por tu gal. ¡Cuán di fe ren te hu bie‐ 
ra si do la his to ria de Es pa ña si el des tino no se hu bie ra
mos tra do es qui vo a Jua na la Bel tra ne ja! Pe ro, ha cien do
fren te a ene mi gos in ter nos y ex ter nos, Is abel la Ca tó li ca
re sul tó ven ce do ra y ac ce dió al trono. Y con ella su ma ri‐ 
do, Fer nan do de Ara gón, tam bién Ca tó li co en cuan to a
tí tu lo ho no rí � co por de seo pa pal. Am bos, des de 1476-
1480 ini cia ron una la bor reor ga ni za do ra muy im por tan‐ 
te, sin la cual no es po si ble en ten der la Es pa ña de los
Aus trias. La ar ti cu la ción bá si ca del sis te ma de go bierno
da ta de es tos años. Car los V, co mo nie to de am bos so be‐ 
ra nos, re ci bió Cas ti lla, los pre si dios del Nor te de Áfri ca
ga na dos en la úl ti ma par te del rei na do de los Tras tá ma‐ 
ra, las co lo nias ame ri ca nas, Na va rra —in cor po ra da por
Fer nan do el Ca tó li co a Cas ti lla en 1512— Ara gón, Ca‐ 
ta lu ña, Va len cia, Cer de ña, Si ci lia y Ná po les.

San Ma tías ha bía obra do el mi la gro. Un Aus tria es ta‐ 
ba en dis po si ción de ser rey de una enor me canti dad de
rei nos. Em pe ro, so lo la pro vi den cia hi zo po si ble que es‐ 
tos tro nos pu die ran re caer en una úni ca per so na. En es‐ 
pe cial, por que sus pa dres no es ta ban lla ma dos a ser re‐ 
yes de Cas ti lla, de mo do que su hi jo nun ca lo hu bie ra si‐ 
do a no ser por la suer te. Jua na «la lo ca», la de po si ta ria
de los de re chos cas te lla nos co mo hi ja de Is abel y Fer nan‐ 
do, era la ter ce ra de las hi jas de los Re yes Ca tó li cos. Su
fu tu ro pa re cía es tar le jos del trono his pano ya que te nía
por de lan te a otros po si bles can di da tos a la su ce sión. So‐ 
lo la fa tal des apa ri ción del prín ci pe Juan, la prin ce sa Is‐ 
abel y el in fan te Mi guel —hi jo de es ta úl ti ma— cuan do
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era un ni ño de cor ta edad, hi zo po si ble que Jua na fue se
nom bra da he re de ra a los rei nos de Cas ti lla. Pe ro no sin
pro ble mas: fue de cla ra da rei na inhá bil por las Cor tes an‐ 
te un po si ble pro ble ma men tal, lo que fa ci li tó que, pos‐ 
te rior men te, Car los V ejer cie se el po der sin la in tro mi‐ 
sión de su ma dre. In clu so el tem prano fa lle ci mien to de
su pa dre, Fe li pe I, en 1506 fa vo re ció a Car los: le per mi‐ 
tió co ger el po der cuan do ape nas te nía quin ce años y,
con ello, pre pa rar cua tro dé ca das de go bierno. La suer te
es ta ba con Car los; pen se mos que si su abue lo Fer nan do
hu bie se te ni do un hi jo en su se gun do ma tri mo nio con
Ger ma na de Foix, to da la he ren cia ara go ne sa se hu bie se
per di do. ¡En cuán tas oca sio nes la his to ria no res pon de
sino a la suer te, a los ha dos, al des tino o, co mo di ría Is‐ 
abel la ca tó li ca, a la pre des ti na ción!

GEN TES RE BEL DES

Eu ro pa no es ta ba pre pa ra da pa ra tal cú mu lo de ca‐ 
sua li da des. Rei nos ex tra ños que an tes te nían su tra yec to‐ 
ria pro pia pa sa ban a de pen der de un úni co se ñor. Los
Aus trias ha bían lle ga do al po der en bue na par te de Eu‐ 
ro pa. Pe ro es to no fue al go pen sa do, cal cu la do o fru to
de una gran es tra te gia. Aca so por ello, los pri me ros vein‐ 
te años del si glo XVI fue ron de enor me ines ta bi li dad en
bue na par te de Eu ro pa. Los fa lle ci mien tos de la an cia na
Is abel de Cas ti lla en 1504 y de su ac ti vo yerno (1506)
su mie ron a Cas ti lla, Bor go ña-Flan des y a los rei nos ara‐ 
go ne ses en una pro fun da in se gu ri dad. De re pen te, una
zo na de am plia tra di ción mo nár qui ca co mo Cas ti lla se
que dó sin rey tras la muer te de Fe li pe I. Me jor di cho, te‐ 
nía una rei na le gí ti ma, pe ro aque ja da de una en fer me dad
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men tal que la pri vó del trono. Fer nan do el Ca tó li co so lo
ac ce dió a su di rec ción en ca li dad de go ber na dor. Y un
go ber na dor no es un rey, por lo que su ca pa ci dad de ac‐ 
ción se ve ría afec ta da. Cu rio sa men te, la Co ro na co mo
for ma de go bierno en Cas ti lla no se pu so en en tre di cho,
en es pe cial por que se rá el man to per fec to pa ra cu brir los
de seos de no bles y po de ro sos. Los te rri to rios bor go ño‐ 
nes, por su par te, pa sa rán a es tar re gi dos por Mar ga ri ta,
tía de Car los V y, por con si guien te, hi ja de Ma xi mi liano.
Es te nun ca pu do ha cer se con el do mi nio de es ta zo na, si
bien man ten drá una no ta ble in �uen cia so bre ella. En
cual quier ca so, en so lo unos años, Bor go ña ha bía pa sa‐ 
do de de sa �ar abier ta men te a su her ma no ma yor (Fran‐ 
cia) a es tar en ré gi men pro vi sio nal de ad mi nis tra ción. En
Ita lia, Ná po les y Si ci lia los te rri to rios se mo vían en un
do ble pro ce so de cam bio: de una par te, es ta ban en ca‐ 
mino de ser par te de un im pe rio glo bal; por otro la do, lo
ara go nés es ta ba ce dien do te rreno res pec to a lo cas te‐ 
llano, co mo de mues tra la pri ma cía de los ejérci tos del
Gran Ca pi tán en las Gue rras de Ita lia de tiem pos de Fer‐ 
nan do el Ca tó li co. Pron to ten drán vi rre yes cas te lla nos,
co mo el fa mo so don Pe dro de To le do, a quién re cor de‐ 
mos que hoy se de di ca una de las vías prin ci pa les de Ná‐ 
po les. En su ma, me dia Eu ro pa era pas to de la in cer ti‐ 
dum bre.

Es te ma ras mo pron to in �u yó en el co mún de hom bres
y mu je res. Cas ti lla, sin ir más le jos, su frió nu me ro sas re‐ 
vuel tas des de 1504. La muer te de Is abel la Ca tó li ca
abrió una pro fun da cri sis en tre su ma ri do y su yerno,
tras la da da de in me dia to a sus se gui do res, quie nes no du‐ 
da ron en co ger da gas, cu chi llos o cual quier ti po de ar ma
pa ra ven cer al opo nen te. Pe dro de Al co cer, un tes ti go de
ex cep ción, lo de cla ró de mo do dra má ti co: «En to da Cas‐ 
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ti lla pe lea ban de no che y de día y ha bía gran des de ba‐ 
tes».

La lle ga da de Car los V al po der no me jo ró de in me‐ 
dia to es ta si tua ción. En 1515 ha bía sus ti tui do a su tía
Mar ga ri ta en el go bierno de Flan des. A prin ci pios de
1516 fa lle ció Fer nan do el Ca tó li co, lo que abría la es pe‐ 
ran za de su su ce sión. Car los V, más que lle gar al po der
pro ce dió a to mar lo con la ines ti ma ble ayu da del Pa pa
León X, quien pron to le ex pi dió una cé du la co mo «Rey
Ca tó li co» con la que se pre sen tó en Es pa ña. Al gu nos
his to ria do res ha blan de un gol pe de Es ta do. Al go de ra‐ 
zón tie nen, aun que con ma ti ces. La su ce sión en los di fe‐ 
ren tes rei nos no es ta ba cla ra de bi do a la pro li fe ra ción de
do cu men tos sus cep ti bles de fun dar cual quier pre ten sión
al trono por par te de di fe ren tes per so na jes. Tes ta men tos,
co di ci los, acuer dos di plo má ti cos y ac tas de Cor tes se
des en vai na ban co mo cruel dar do en ve ne na do contra
otros pre ten dien tes. No se sa bía si Car los po dría lle gar a
ser el le gí ti mo go ber nan te, el pri mer gran Aus tria. ¿Se ría
jun to a su ma dre, la le gí ti ma rei na? ¿Se ría en ca li dad de
rey, de re gen te? ¿Cuán do es ta ría en con di cio nes de ser
lla ma do rey con to tal de re cho? No se sa bía. La si tua ción
se ha bía vuel to com ple ta men te im pre de ci ble y ca si in‐ 
con tro la ble. Su her ma no Fer nan do lle gó a ser pro pues to
por su abue lo Fer nan do co mo rey de Cas ti lla. In clu so el
car de nal Cis ne ros, obis po de To le do y re gen te en Cas ti‐ 
lla en tre 1516-1517 se mos tró rea cio a cum plir las ór de‐ 
nes de Car los V ¿Ten dría el ve ne ra ble Car de nal de seos
de ser al go más que re gen te? Nun ca po drá sa ber se, pe ro,
por si aca so, se en car gó de im po ner un ejérci to de ac ción
rá pi da pre sen ta do a Car los V «en su ser vi cio». Al gu nas
ciu da des se ne ga ron a le van tar al go tan pe li gro so, un
cuer po que lle ga do el ca so iría contra ellas mis mas sin
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que pu die ran con tro lar lo. El ma les tar —y en bas tan tes
ca sos las re vuel tas— se ex ten dió por Es pa ña.

Vis to así no pue de re sul tar ex tra ña la re vo lu ción de
las Co mu ni da des de Cas ti lla (1520-1522). Po cos acon te‐ 
ci mien tos han si do tan ce le bra dos en la His to ria de Es‐ 
pa ña. La de rro ta de Vi lla lar se si gue re cor dan do en mu‐ 
chos pun tos de Cas ti lla a pe sar de su dis tan cia en el
tiem po. ¡Ay, Vi lla lar! ¡Ese Vi lla lar de los Co mu ne ros!
¡Esa ba ta lla don de los no bles per si guie ron sin des ma yo a
ar te sanos, es cri ba nos y al gún que otro po ten ta do! Va rios
cien tos de hom bres pa sa ron a me jor vi da. Al día si guien‐ 
te se pro ce dió a la de ca pi ta ción de sus prin ci pa les di ri‐ 
gen tes, Pa di lla, Mal do na do y Juan Bra vo. So lo To le do
re sis tió unos cuan tos me ses ba jo el li de raz go de Ma ría
Pa che co, la viu da de Pa di lla y, an te to do, una mu jer con
un ca rác ter de hie rro. To da vía hoy exis te un par ti do po‐ 
lí ti co ins pi ra do en las Co mu ni da des de Cas ti lla. Sin em‐ 
bar go, po cos acon te ci mien tos han su fri do ta ma ña ma ni‐ 
pu la ción, en es pe cial du ran te el si glo XIX. La idea de unos
co mu ne ros cas te lla nos, que de fen die ron con sin gu lar
cons tan cia sus li ber ta des contra un rey des pó ti co, no
pue de sos te ner se hoy en día. De he cho, sus que jas no
fue ron contra Car los V sino, prin ci pal men te, contra su
Con se jo Real, es de cir, otros cas te lla nos, y el sé qui to �a‐ 
men co, siem pre ávi do de di ne ro. Su re vuel ta fue pre sen‐ 
ta da en de fen sa del «bien co mún y co ro na real». Tam po‐ 
co fue ron, co mo pre ten die ron los sec to res con ser va do res
del si glo XIX, un mo vi mien to ana cró ni co que aten ta ba
contra las fu tu ras lu ces del gran im pe rio es pa ñol. Sen ci‐ 
lla men te, los co mu ne ros fue ron la ex pre sión úl ti ma de
va rias dé ca das de ines ta bi li dad, con fu sión, de vio len cia,
de no sa ber quién ejer cía el po der di rec to. To do de bi da‐ 
men te or ques ta do, los co mu ne ros for ma ron un ban do
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he te ro gé neo, con gen tes que as pi ra ban a au men tar su
pre sen cia en la vi da po lí ti ca jun to a otros que pen sa ron
que se ría po si ble sa cu dir se el yu go aris to crá ti co, lo grar
una me jor su per vi ven cia en un mun do tre men da men te
apu ra do. San Ma tías se alió de nue vo con Car los V
cuan do lo gró el apo yo de la gran ma yo ría de los aris tó‐ 
cra tas cas te lla nos, los cua les, si en un pri mer mo men to
no hi cie ron gran co sa contra los le van tis cos, pron to vie‐ 
ron el pe li gro de una re vo lu ción so cial.
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Los co mu ne ros han pa sa do a la his to ria de dos mo dos muy di fe ren tes. Co‐ 
mo guar dia nes de las úl ti mas li ber ta des de Cas ti lla o co mo re cal ci tran tes
opo si to res a la mo der ni dad que en car na ba Car los V. Se gu ra men te no fue‐ 

ron lo uno ni lo otro. En la ima gen, sen ten cia contra Juan de Pa di lla y otros
co mu ne ros, ex pe di da el 24 de abril de 1521, con ser va da en el Ar chi vo Ge‐ 

ne ral de Si man cas, sec ción Pa tri mo nio Real, le ga jo 5, do cu men to 16.
EN ESPA ÑA, CIU DA DES CON AL MA
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Las ciu da des his pa nas fue ron pro ta go nis tas ine quí vo cas en la
vi da de los Aus trias. A pe sar de lo man te ni do por la his to rio gra‐ 
fía li be ral del si glo XIX, el mun do ur bano no ca yó en el des cré di‐ 
to con el ad ve ni mien to de es ta di n as tía. In clu so hu bo ciu da des,
co mo Me di na del Cam po, cu ya im por tan cia in ter na cio nal era su‐ 
pe rior en el si glo XVI a la que ten dría en el si glo XX. Se vi lla al can‐ 
zó du ran te aque lla épo ca los 100 000 ha bi tan tes. Cas ti lla, du ran‐ 
te el Qui nien tos, se ha lla ba en tre las re gio nes más ur ba ni za das a
ni vel eu ro peo. Pos te rior men te, a par tir de 1580, la ten den cia se
in ver ti rá en nu me ro sas re gio nes. Pe ro la im por tan cia po lí ti ca y
so cial de las ciu da des con ti nuó inal te ra ble. Los Aus trias re co no‐ 
cían a las ciu da des co mo un in ter lo cu tor prin ci pal pa ra asun tos
tan gra ves co mo la re cau da ción �s cal. Las ciu da des, por su par te,
se atri bu ye ron el pa pel de in ter me dia rios en tre el mun do ru ral de
su en torno y la Cor te. Du ran te el si glo XVII, mu chas ciu da des en‐ 
car ga ron su his to ria a los eru di tos lo ca les con el ob je ti vo —no
de cla ra do por in de cla ra ble— de in ven tar su pa sa do en torno a
no ta bles he chos de ar mas o re li gio sos. En rea li dad, ello da ría
cuen ta de un mun do ur bano con ver ti do en el eje so bre el que gi‐ 
ra ba Es pa ña.

Va len cia y Ma llor ca tam bién se con vir tie ron en es ce‐ 
na rios de un gra ve con �ic to ci vil, la lla ma da gue rra de
las Ger ma nías. En el ca so va len ciano fue ron cla ra men te
los sec to res ar te sanos, reu ni dos en gre mios, quie nes die‐ 
ron un pa so ade lan te an te el aban dono de la ciu dad del
Tu ria por la no ble za lo cal an te un ata que de pes te. Los
ager ma na dos so li ci ta ron el per mi so a Car los V pa ra ar‐ 
mar se. Y a fe que lo hi cie ron; cuan do los no bles qui sie‐ 
ron res ta ble cer la au to ri dad, se en con tra ron en fren te a
los me nes tra les, de ci di dos a no acep tar el an te rior do mi‐ 
nio. El apo yo de Car los V a la no ble za, apos tan do a ca‐ 
ba llo ven ce dor, de can tó la ba lan za en es tos mo vi mien‐ 
tos. Al igual que ocu rrió con los co mu ne ros de Cas ti lla,
los ager ma na dos fue ron ra di ca li zan do sus po si cio nes,
has ta sa quear huer tas y nú cleos ur ba nos. Es to con de nó
el mo vi mien to ya que los po de ro sos, gran des y pe que‐ 
ños, am pa ra dos en el buen nom bre de Car los V, or ga ni‐ 
za ron la re sis ten cia. La suer te es ta ba echa da an te la dis‐ 
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pa ri dad de fuer zas. Aho ra bien, que apa re cie ra un per so‐ 
na je —«el En cu bier to»— que de cía ser hi jo de Fer nan do
el Ca tó li co y Ger ma na de Foix, y por tan to el le gí ti mo
rey de Ara gón, mues tra que Car los V con quis tó sus tro‐ 
nos des de la de bi li dad de un re cién lle ga do a la His to ria
de Es pa ña… y a la de Eu ro pa: los epi so dios de con �ic to
tam bién se re pro du je ron en Si ci lia.

EL NA CI MIEN TO DE UNA MONAR QUÍA

Por to do ello, Car los V es ta ba obli ga do a ne go ciar
con los po de ro sos, los mis mos a los que el na ci mien to
ha bía re ser va do el do mi nio de car gos, ren tas y hom bres.
Uno, Car los V, ha bía sen ti do un te rre mo to en sus tro nos
que ca si ha ce cam biar el cur so de la his to ria. Otros, ha‐ 
bían vis to ame na za da su po si ción de pri vi le gio. Los dos,
uni dos aun que siem pre in ten tan do sa car el má xi mo par‐ 
ti do de la otra par te, se dis po nían a or ga ni zar una Mo‐ 
nar quía lla ma da a du rar dos si glos. La mo nar quía de los
Aus trias, na da más y na da me nos. A los co mu ne ros se
les per do nó su osadía, ex cep ción he cha a unas de ce nas
de di ri gen tes, a los que, sal vo al gu na ex cep ción, pron to
se les res ti tu yó en la so cie dad de su tiem po. Car los asu‐ 
mió una se rie de con di cio nes que ha bían es ta do pre sen‐ 
tes en tre las de man das co mu ne ras. Se ca só con Is abel de
Por tu gal, co mo le pi die ron las Cor tes. Por cier to, Cor tes
y ciu da des, a pe sar de lo de fen di do en el si glo XIX, no
per die ron un ápi ce de su in �uen cia po lí ti ca. Al re vés, ga‐ 
na ron en te ros en una ma te ria tan sen si ble co mo la �s ca‐ 
li dad. Car los V tam bién pro ce dió a una re vi sión de su
Cor te, es de cir, vi gi ló y en al gún ca so de pu ró a aque llos
que de nun cia ron los co mu ne ros. Y, so bre to do, pro ce dió
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a un au men to en el nú me ro de ins ti tu cio nes, es de cir, se
in cre men ta ron las po si bi li da des de en trar en la Cor te. Se
crea ron nue vos con se jos y otros pro ce die ron a su rees‐ 
truc tu ra ción. ¿Pa ra qué pe lear si ha bía opor tu ni da des
pa ra ca si to dos? A cam bio, los cas te lla nos re for za ron su
� de li dad por Car los V, sin po si bi li dad al gu na de di si den‐ 
cia. Se ha bía crea do un gran con sen so en tre los cuer pos
do mi nan tes del reino y los Aus trias. Pron to se in ten tó
pa sar pá gi na a unos ini cios de rei na do tan tur bu len tos
cul pan do de las Co mu ni da des de Cas ti lla a los sec to res
más ra di ca les.

Se ha bía ini cia do un pro ce so cla ve: la his pa ni za ción de
la di n as tía. Si gue sien do un mis te rio por qué los Aus trias,
a pe sar de su ori gen cen troeu ro peo, pron to se iden ti � ca‐ 
ron con Cas ti lla. Po co a po co, los cas te lla nos pa sa ron a
co par las más al tas dig ni da des de la ad mi nis tra ción. Si el
am bi cio so Chiè v res —�a men co— y el ele gan te can ci ller
Ga tti na ra —sa bo yano—, por po ner al gún ejem plo, eran
per so na jes cla ve en el or ga ni gra ma del jo ven Car los,
pron to pa sa rán a des ta car cas te lla nos co mo Fran cis co de
los Co bos, el es for za do se cre ta rio, cu ya hue lla en Úbe da
y Bae za to da vía es hoy vi si ble. Pa re ce que hay dos fac to‐ 
res fun da men ta les que ayu dan a en ten der es te enig ma:
pri me ro, la pla ta ame ri ca na, que ya des de los años cua‐ 
ren ta se con vir tió en san gre de los Aus trias. En se gun do
lu gar, Cas ti lla da ba hom bres pa ra los ejérci tos de su ce‐ 
sá rea ma jes tad. Los cas te lla nos, por su par te, se mos tra‐ 
rán en can ta dos con es ta si tua ción; po nían di ne ro y tro‐ 
pas pa ra la cau sa, pe ro tam bién se les re ser va ba un pues‐ 
to de ho nor en los es que mas de la Mo nar quía. El gran
mo men to eco nó mi co que se vi vió has ta 1580 hi zo des‐ 
aten der las ten sio nes que pu die ran de ri var se de un mun‐ 
do don de los po de ro sos se hi cie ron más po de ro sos. En



52

con se cuen cia, la pe nín su la Ibé ri ca —y so bre to do Cas ti‐ 
lla— se con vir tió en una plá ci da bal sa de acei te, sin ape‐ 
nas mo vi mien tos o re vuel tas has ta 1640. To do lo con tra‐ 
rio de lo que su ce dió por to da Eu ro pa. Aca so se di la pi‐ 
da se di ne ro y vi das en las gue rras de los Aus trias. Pe ro
se hi zo a cam bio de quie tud y po der, al me nos pa ra los
sec to res di ri gen tes, co men zan do por la gran no ble za. Po‐ 
cos di ri gen tes lo ca les o re gio na les es ta rán de acuer do en
al te rar es te sis te ma; y los que lo es ta ban —es de cir, quie‐ 
nes en rea li dad su fra ga ron la po lí ti ca de la di n as tía— no
ten drán po si bi li dad de ha cer lo. La suer te es ta ba echa da.
Ha bía na ci do la Mo nar quía His pá ni ca, una mo nar quía
de no ta bles.

CAR LOS V CONTRA FRAN CIA

Si los Aus trias tu vie ron un ene mi go por an to no ma sia,
es te fue Fran cia. Fran cia an sia ba el do mi nio en el con ti‐ 
nen te, co mo la di n as tía cen troeu ro pea. De ma sia dos ga‐ 
llos pa ra un co rral tan pe que ño. Las lu chas por Ita lia,
don de irrum pie ron con fuer za los ter cios es pa ño les, y
por las zo nas li mí tro fes con Fran cia se con vir tie ron en
un pre cia do bo tín. Se apos ta ba por el do mi nio, por la
pree mi nen cia de las fa mi lias rei nan tes, fue ran Aus trias,
Va lois o Bor bo nes. El con �ic to es ta ba lla ma do a du rar
dos si glos, sal vo al gún pe rio do con cre to de paz.
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Los cas te lla nos fue ron des pla zan do a los o� cia les de otras na cio nes. Es tos
o� cia les man te nían una no ta ble in �uen cia en las ciu da des, co mo ocu rri rá

con Fran cis co de los Co bos y su so brino Vá z quez de Mo li na con la zo na de
Úbe da y Bae za. En la ima gen, Ca sa de las Ca de nas, pa la cio per te ne cien te a

es te úl ti mo, cons trui do en Úbe da ha cia 1566. Jaén, Es pa ña.
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Fran cis co I, y con él los Va lois, am bi cio na ba la dig ni dad im pe rial co mo un
mé to do pa ra re vi vir los me jo res tiem pos de Car lo mag no al fren te de la cris‐ 

tian dad oc ci den tal. Car los V se con vir tió en su peor ene mi go. Por al go
aque lla épo ca ha si do de � ni da por al gu nos his to ria do res co mo la Eu ro pa de

los li na jes. En la ima gen, Fran cis co I, de Jean Clouet, el pin tor de cá ma ra
del rey fran cés. Es te cua dro se con ser va en la ac tua li dad en el Mu seo del

Lou v re, Pa rís, Fran cia.

Car los V man tu vo cin co gue rras contra Fran cia. Cua‐ 
tro fue ron contra su «al ter ego», Fran cis co I, y la úl ti ma
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contra En ri que II. En tre Car los y Fran cis co no so lo ha‐ 
bía te rri to rios en li ti gio; ha bía ren cor, en vi dia, ce los y
una pro fun da ani ma d ver sión. Am bos se ha bían pre sen‐ 
ta do co mo can di da tos al Im pe rio; Fran cis co I nun ca per‐ 
do nó que fue ra el di ne ro de la ban ca Fu gger el que com‐ 
pra se la co ro na im pe rial en 1520. Car los V no po día en‐ 
ten der que el mo nar ca fran cés se alia se con los tur cos
con tal de cum plir con sus am bi cio nes en Ita lia y Flan‐ 
des. Am bos lle ga ron a ci tar se en due lo co mo for ma pa ra
di ri mir sus di fe ren cias. Due lo que a buen se gu ro hu bie ra
aca ba do en muer te de al guno de los con ten dien tes.

La pri me ra de las gue rras tu vo lu gar en cuan to Car los
V fue ma yor de edad. En 1520, apro ve chan do las Co‐ 
mu ni da des cas te lla nas y las Ger ma nías va len cia nas,
Fran cis co I lan zó un du ro ata que contra Fuen te rra bía y
Pam plo na. Los fran ce ses lle ga ron a si tiar Lo gro ño, in‐ 
fun dien do el pá ni co en tre los his pa nos. Al mis mo tiem‐ 
po, las tro pas fran ce sas irrum pie ron por el nor te de Ita‐ 
lia —Mi lán era otro te rri to rio en con �ic to en tre Aus trias
y Va lois— y pre sio na ron la fron te ra �a men ca. Car los V
con si guió una im por tan te alian za con En ri que VI II, el
rey in glés, quien no ol vi da ba la Gue rra de los Cien
Años, así co mo a León X, an sio so por re cu pe rar Par ma
y Pla sen cia. La re sis ten cia fran ce sa fue du ra, mas la ba‐ 
ta lla de Pa vía (1525) aca bó con sus ilu sio nes. Fran cis co I
no so lo fue de rro ta do; fue cap tu ra do en los cam pos de
ba ta lla, en ce rra do en el Al cá zar de Ma drid (nun ca pi só
la To rre de los Lu ja nes, a pe sar de lo que se sue le de cir)
y obli ga do a �r mar un tra ta do hu mi llan te.

Cla ro que en cuan to salió en li ber tad rom pió el acuer‐ 
do y co men zó la se gun da gue rra. En es te ca so se �r mó la
Li ga de Cog nac en tre el Pa pa (Cle men te VII), Fran cia,
In gla te rra y dis tin tas re pú bli cas ita lia nas. El ob je ti vo era
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pa rar a Car los V: to dos te mían su in gen te po der. El epi‐ 
so dio más no ta ble de es ta gue rra fue el Sa co de Ro ma
(1527). Los ejérci tos im pe ria les, al no re ci bir sus pa gas,
sa quea ron Ro ma, sin res pe tar tem plos, ca sas ni bienes
de nin gu na na tu ra le za. Co rrió el fue go y la san gre, con
pi lla jes de to do ti po. El Pa pa se vio obli ga do a re fu giar se
en el Cas ti llo de Sant An ge lo. El va lor de lo sus traí do se
es ti ma en unos diez o do ce mi llo nes de du ca dos, una
canti dad asom bro sa pa ra la épo ca. El Sa co de Ro ma tu‐ 
vo un enor me im pac to en las con cien cias del mo men to:
¿có mo era po si ble que el Rey Ca tó li co hu bie se irrum pi‐ 
do en Ro ma co mo si fue ra un bár ba ro? La pro pa gan da
im pe rial se en car ga ría de ver ter las cul pas so bre Cle men‐ 
te VII al acu sar le de una alian za contra el pa la dín de la
Igle sia. Es ta se gun da gue rra con clu yó con la Paz de
Cam bray o de las Da mas, en 1529. Fran cis co I re nun ció
a Flan des, el Ar tois —una re gión de la zo na nor te de
Fran cia— y en tre gó Tour nay, una pla za en los Pi ri neos
fran ce ses. A cam bio, el Em pe ra dor re co no ció el de re cho
fran cés a la par te de la he ren cia bor go ño na cer ca na al
Fran co Con da do, cu ya ciu dad más im por tan te era Be‐ 
sançon, al pie de los Al pes. Car los V re ci bió un ge ne ro so
re ga lo del Pa pa, a mo do de re con ci lia ción: su co ro na‐ 
ción co mo Em pe ra dor del Sa cro Im pe rio Ro ma no Ger‐ 
má ni co. Es ta ba en el apo geo de su po der.

Lo que no so lu cio nó la paz de Cam bray fue la cues‐ 
tión de Mi lán. Mi lán, que ya des de tiem pos del rey ara‐ 
go nés Fer nan do el Ca tó li co y el em pe ra dor Ma xi mi liano
de Ha bs bur go era un asun to prin ci pal pa ra la di plo ma‐ 
cia, pa só a ser el prin ci pal es ce na rio en es te se cu lar con‐ 
�ic to. Los Sfor za y los Vis conti pug na ban por el po der
en es te du ca do. Los pri me ros con si guie ron la ma no de
Cris ti na de Di na mar ca, so bri na de Car los V, y con ello
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su apo yo. Po cos años des pués, an te el fa lle ci mien to de
Fran cis co Sfor za, el rey fran cés or de nó la in va sión de es‐ 
te te rri to rio pa ra evi tar que ca ye se en ma nos de Car los
V. El Em pe ra dor reac cio nó por tie rra y mar, ata can do
Pa rís des de Flan des y Mar se lla des de el sur. Pe ro tan ta
gue rra co men za ba a pa sar fac tu ra: am bos con ten dien tes
es ta ban ago ta dos, lo que fa ci li tó la tre gua de Ni za
(1538), �r ma da por diez años, en dón de se ad qui rió el
com pro mi so de lu char con jun ta men te contra tur cos y lu‐ 
te ra nos.

Po co du ró la tre gua y el com pro mi so. En el ve rano de
1542, Fran cis co I ini ció de nue vo las hos ti li da des an te la
de li ca da si tua ción en la que se en contra ba Car los V en el
Me di te rrá neo. Los fran ce ses ata ca ron los Paí ses Ba jos y
con ta ron con un fa bu lo so apo yo en su in ten to de to mar
Ni za: el te mi ble pi ra ta ber be ris co Bar ba rro ja. Pe ro no
to do es ta ba per di do pa ra la par te ca ro li na; Car los V re‐ 
cu pe ró la amis tad de En ri que VI II y una cier ta quie tud
en el fren te lu te rano pa ra equi li brar la con tien da. La paz
de Crépy (1544) vol vió a ser un me ro pa rén te sis. En
aque llos mo men tos, San Ma tías vol vió a son reír a Car‐ 
los V: se pen só en un en la ce ma tri mo nial en tre el ter cer
hi jo del rey de Fran cia y una so bri na del Em pe ra dor que
lle va ría Mi lán co mo do te. El tem prano fa lle ci mien to del
hi jo de rey de Fran cia hi zo que Mi lán no salie se de la ór‐ 
bi ta ca ro li na. Fe li pe, el fu tu ro su ce sor de Car los V, fue
nom bra do du que de Mi lán en 1546 y, con ello, los Aus‐ 
trias con �r ma ron su do mi nio so bre una po se sión cla ve
en el es ce na rio eu ro peo.

La úl ti ma gue rra fue un ver da de ro de sas tre pa ra un
Ca ro lus Im pe ra tor can sa do y en ve je ci do.

En ri que II, más jo ven y con más pu jan za, se alió con
los lu te ra nos e in frin gió se ve ras de rro tas al em pe ra dor.
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La úl ti ma dé ca da fue un ver da de ro vía cru cis pa ra el pri‐ 
me ro de los Aus trias. De caí do, ator men ta do y con una
ha cien da ca si en rui nas, hu bo de pa sar a la de fen si va.
Car los V fa lle ce ría sin que hu bie ra � na li za do es ta úl ti ma
gue rra contra Fran cia.

¡EURO PA SE ROM PE!

Sin du da, el he cho más tras cen den tal de la épo ca de
Car los V fue la rup tu ra de la cris tian dad en Oc ci den te.
Mar tín Lu te ro, un clé ri go ator men ta do por la idea de la
muer te, en cen dió la me cha en 1517 al cla mar a los cua‐ 
tro vien tos contra la in fa li bi li dad del Pa pa. ¡Al guien se
atre vía a po ner en du da a la Igle sia! Los ex ce sos de es ta,
con unos Pon tí � ces que se com por ta ban co mo prín ci pes
se gla res —re cor de mos a Ale jan dro VI y su hi jo Cé sar
Bor gia—, la par ti cu lar re li gio si dad del mo men to, don de
se bus ca ba un acer ca mien to más in di vi dual a Dios así
co mo los in te re ses de los po ten ta dos en el Im pe rio hi cie‐ 
ron que Lu te ro se con vir tie ra en el pa dre es pi ri tual de
aquel ca ta clis mo. La im por tan cia de aquel he cho si gue
sien do fá cil men te re co no ci ble: hoy son mu chos las re gio‐ 
nes o paí ses con re li gio nes re for ma das, des ta can do en tre
es tas la pro tes tan te. La vi si ta a cual quie ra de sus ca te‐ 
dra les al te ra ra zón, al ma y en ten di mien to.

El cre do lu te rano se ca rac te ri za ba por una re li gio si dad
más ín ti ma. Par tía de una vi sión pe si mis ta del ser hu ma‐ 
no, el cual na ce ría pre des ti na do a la sal va ción o a la
con de na ción eter na. Sus obras po co im por ta ban, fren te
a la op ción ca tó li ca de com prar el más allá con obras o
di ne ro. En pa la bras de Lu te ro, ¿quién era la per so na hu‐ 
ma na pa ra di ri gir la vo lun tad di vi na? El hom bre era
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sier vo de Dios, de mo do que po co po día ha cer en es ta
vi da pa ra ha cer se un hue co a la de re cha del Se ñor. So lo
su fe, man te ner la por en ci ma de cual quier co sa, le era
pro pia pa ra al can zar la glo ria eter na. La pa la bra de
Dios, y no su igle sia, ocu pa ba el cen tro. De ahí que ca da
fe li grés con vir tie ra la Bi blia en su li bro de ca be ce ra; el
Crea dor, se gún Lu te ro, nos ha bla me dian te las sagra das
es cri tu ras, por lo que su in ter pre ta ción pue de va riar de
un in di vi duo a otro. La igle sia lu te ra na re sul ta ría más
igua li ta ria, más de mo crá ti ca, si bien hu bo cre dos pro tes‐ 
tan tes —el cal vi nis mo— que des ta ca ron por su in tran si‐ 
gen cia. Fren te a la ver sión je rar qui za da del mun do ca tó‐ 
li co, el pas tor lu te rano no per te ne ce a un or den dis tin to,
sino que sim ple men te «ayu da» a ca da cre yen te a es ta ble‐ 
cer su re la ción per so nal con Dios. En el lu te ra nis mo so lo
se acep ta ba co mo sa cra men tos vá li dos la Con fe sión, el
Bau tis mo y la Eu ca ris tía, si bien es ta era en ten di da co mo
sim ple re cuer do de la úl ti ma ce na y no co mo su re pro‐ 
duc ción.

La si tua ción era re vo lu cio na ria. Era un de sa fío, un es‐ 
cán da lo y una osadía. ¡Al guien se atre vía a po ner en en‐ 
tre di cho a la Igle sia! Car los V, su má xi mo de fen sor, no
po día to le rar aque lla si tua ción. Él era el pa la dín del ca‐ 
to li cis mo, aquél que se sin tió lla ma do por Dios pa ra sal‐ 
var a la cris tian dad del Tur co, su ene mi go ín ti mo más
�e ro. Es te fue el ver da de ro ideal po lí ti co del Em pe ra dor:
la Uni ver si tas Ch ris tia na, que no era otra co sa que la
bús que da de un re co no ci mien to por par te de to da Eu ro‐ 
pa de su su pe rio ri dad en torno a la de fen sa de la Ca sa de
Dios.

Pre ci sa men te por es ta ra zón, Car los V no bus có en un
pri mer mo men to el en fren ta mien to di rec to contra Lu te‐ 
ro y su pro tec tor, Fe de ri co de Sa jo nia, prín ci pe elec tor en
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el Im pe rio. Y no lo hi zo por que creía sin ce ra men te en un
po si ble acuer do con los re for mis tas. Mu chos, y tam bién
su ma jes tad ce sá rea, com par tían las crí ti cas a la Igle sia.
Car los V, co mo cual quier per so na de la épo ca, sa bía que
la Igle sia ne ce si ta ba un buen la va do de ca ra. Se ha bía
des via do de su sen ti do ori gi nal, ha cien do ga la de sus ri‐ 
que zas. Una Igle sia des ca mi na da, ca ren te en mu chos ca‐ 
sos de for ma ción teo ló gi ca y que es ta ba sien do uti li za da
pa ra los pla ce res más mun da nos. Por ello se ex ten die ron
las ini cia ti vas de re for ma den tro de la or to do xia, co mo
la lle va da a ca bo por Cis ne ros en Es pa ña. La par te ca tó‐ 
li ca ten dría su pro pio ca mino de re for ma ción y adap ta‐ 
ción a los nue vos tiem pos: el Con ci lio de Tren to, en el
que se in ten tó in vo lu crar a los lu te ra nos. Ini cia do en
tiem pos de Car los V y � na li za do du ran te el rei na do de
su hi jo, es te con ci lio res pon dió a la ne ce si dad de adap tar
el ca to li cis mo a una nue va épo ca.

En 1529 y 1530 se ce le bra ron las Die tas de Spi ra y
Augs bur go. En la pri me ra, los se gui do res de Lu te ro
«pro tes ta ron» contra la rup tu ra de otros acuer dos an te‐ 
rio res, de ahí que se les lla me «pro tes tan tes». El Em pe ra‐ 
dor mos tró una pos tu ra con ci lia do ra en Augs bur go pa ra
que los lu te ra nos apar ca ran sus exi gen cias doc tri na les
has ta la ce le bra ción del Con ci lio. Sin em bar go, po co a
po co, Car los se dio cuen ta que el acuer do iba a ser im‐ 
po si ble y que su úni ca al ter na ti va se ría la gue rra pa ra in‐ 
ten tar re con du cir a aque llas al mas per di das. Pe ro los lu‐ 
te ra nos no iban a es pe rar im pa si bles. En 1531 for ma ron
la li ga de Sma lkal da, una alian za mi li tar de ca rác ter de‐ 
fen si vo, cu yos lí de res fue ron Fe de ri co de Sa jo nia y el
Lan dgra ve de He s se. Es tos y otros prín ci pes vie ron en la
Re for ma la opor tu ni dad per fec ta pa ra in cau tar los in‐ 
gen tes bienes de igle sias y mo nas te rios a ma yor glo ria de
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sus ha cien das. El Em pe ra dor, acu cia do por sus con �ic tos
contra Fran cia y los mu sul ma nes, tu vo que �r mar una
paz tran si to ria don de por vez pri me ra se re co no cía el
cul to lu te rano. Años des pués, en abril de 1547, pa sa rá a
la ofen si va, pa ra con se guir la im po nen te vic to ria de
Mül berg. Los lu te ra nos es ta ban acam pa dos a la ori lla
del El ba, pen san do que su cau dal se ría un obs tá cu lo in‐ 
sal va ble. No fue así; por la no che, los in trépi dos ar ca bu‐ 
ce ros es pa ño les cru za ron a na do el río y die ron pa so al
grue so de los ter cios. La ba ta lla que dó co mo uno de los
gran des he chos de ar mas de los Aus trias. Car los V, siem‐ 
pre �el a su ideal ca ba lle res co, es tu vo al fren te de sus
tro pas.

Los lu te ra nos lle ga ron a pre sen tar su pro gra ma an te Car los V, quien en un
prin ci pio man tu vo una po si ción con ci lia do ra pa ra bus car la uni dad de to‐ 
dos los cris tia nos. No lo con si guió; es te, pre ci sa men te, fue su gran fra ca so.
En la ima gen, Con fe sión de Augs bur go, un gra ba do de Johann Dü rr rea li‐ 
za do en el si glo XVII, que en la ac tua li dad se pue de con tem plar en el Kun ts‐ 

am m lun gen der Ves te, en Co bur go (Ale ma nia).

La li ga de Sma lkal da que dó no quea da, pe ro no muer‐ 
ta. Po cos años des pués con si guie ron re ha cer se ba jo el li‐ 
de raz go de Mau ri cio de Sa jo nia. Lu te ra nos y fran ce ses
�r ma ron una alian za que les de pa ró ju go sos be ne � cios:
jun tos contra Car los V, to ma ron las pla zas im pe ria les de
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Me tz y Toul en la fron te ra en tre el Im pe rio con Fran cia y
Ver dún, en las cer ca nías del Fran co Con da do. Car los V
ya no era el pre fe ri do de San Ma tías aun que el san to to‐ 
da vía le dis tin guió con un úl ti mo mi la gro: en la de rro ta
de Inns bru ck, el nie to de los Re yes Ca tó li cos es tu vo a
pun to de ser cap tu ra do por sus ene mi gos. So lo el ve loz
ga lo pe de su ca ba llo im pi dió tan des di cha da aven tu ra.

La gue rra contra los lu te ra nos ha bía aca ba do del peor
mo do po si ble. En 1555 se �r mó la paz de Augs bur go.
Fue un fra ca so en to da re gla pa ra Aus tria. El Em pe ra dor
se mos tra ba can sa do y aba ti do. No era pa ra me nos: se
re co no ció al lu te ra nis mo co mo una nue va re li gión, en
pa ri dad de con di cio nes con el ca to li cis mo. ¡Los he re jes
le ha bían ga na do la par ti da! Ha bía muer to la idea de
una cris tian dad uni da en torno a los Aus trias. A par tir
de aquí, ca da go ber nan te ten dría la opor tu ni dad de im‐ 
po ner a sus súb di tos la re li gión que de sea ra, sin que se
per mi tie ra la di si den cia re li gio sa.

INFIE LES Y ENE MI GOS

Car los V, el de fen sor del ca to li cis mo, man tu vo una en‐ 
co na da ri va li dad contra los mu sul ma nes, di ri gi dos por el
sul tán tur co. Am bas re li gio nes man te nían un pul so re li‐ 
gio so, mi li tar y po lí ti co que les con vir tió en ene mi gos
acé rri mos. El im pe rio Tur co se ha lla ba en fa se de ex pan‐ 
sión des de el si glo XV. Aho ra, gra cias a ese ge nio que fue
So li mán el Mag ní � co, ame na za ba a to da Eu ro pa. El pe‐ 
li gro tur co se sen tía co mo al go in mi nen te; no fue ron po‐ 
cos los ru mo res de asal to en Ita lia, su res te his pano, cos ta
dál ma ta, etc. Pa re cía que los tur cos se rían im pa ra bles.
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Pe ro no lo fue ron, al me nos por tie rra. Su so �s ti ca da
in fan te ría les va lió pa ra ga nar la ba ta lla de Moha cz,
don de mu rió Luis II Ja ge llón, y con él bue na par te del
reino de Hun g ría. Gra cias a las alian zas ma tri mo nia les,
la zo na no con quis ta da pa só a los Aus trias; es ta vez en
la ca be za de Fer nan do, el her ma ní si mo, a quien po cos
años an tes le ha bía en co men da do la di rec ción de Aus tria
y las tie rras de la fa mi lia. So li mán no se con for mó con la
in cor po ra ción de la ma yor par te de Hun g ría. En 1529
pu so cer co a Vie na. Car los V veía al de mo nio tur co an te
las puer tas de la prin ci pal ciu dad de los do mi nios fa mi‐ 
lia res. No du dó en ayu dar a su her ma no Fer nan do, lo‐ 
gran do que las hues tes de So li mán re tro ce die sen. El de‐ 
sa fío ha bía si do su pe ra do.

No su ce dió así con el fren te ma rí ti mo. Car los V de‐ 
mos tró una no ta ble in fe rio ri dad en el Me di te rrá neo. So‐ 
li mán con si guió la alian za de Bar ba rro ja, el te mi ble cor‐ 
sa rio, quien des de Ar gel lan za ba sus ex pe di cio nes contra
bar cos, puer tos y zo nas cos te ras don de cap tu ra ba na ti‐ 
vos pa ra ven der los co mo es cla vos. Por el con tra rio, el
Aus tria ni si quie ra po seía una �o ta per ma nen te. So lo
con ex pe di cio nes pun tua les y el apo yo del ge no vés An‐ 
drea Do ria, al man do de una �o ta pri va da, po día ha cer
fren te a los tur cos. Los pre si dios con quis ta dos en épo ca
de los Re yes Ca tó li cos (Orán, Me li lla, Ma zal qui vir, Trí‐ 
po li, etc.) es ta ban en pe li gro. Car los V or ga ni zó di fe ren‐ 
tes es cua dras con el ob je ti vo de aca bar con Bar ba rro ja.
1535 fue un año de éxi tos: lo gró la con quis ta de La Go‐ 
le ta y Tú nez. Pe ro, co mo ha es cri to Geo ffrey Pa rker —
un no ta ble his to ria dor ac tual—, el éxi to nun ca es de � ni‐ 
ti vo. Po cos me ses des pués, Bar ba rro ja sa queó Mahón.
En 1541 se lan zó una fuer te ofen si va so bre Ar gel, a cu yo
fren te se en contra ba el mis mí si mo Car los V. Fue un fra‐ 
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ca so, un �as co en to da re gla. La de � cien te pla ni � ca ción
de la cam pa ña de mo ró su ini cio, por lo que no se pu do
apro ve char la bue na mar del ve rano. El apro vi sio na‐ 
mien to de las tro pas tam po co fue el ade cua do y, por si
ello fue se po co, Ar gel se de fen dió mag ní � ca men te. La
cam pa ña tu vo un al to cos te en vi das y di ne ro. El Em pe‐ 
ra dor su frió un du ro gol pe en su or gu llo. Nun ca más se
re cu pe ra ría en el fren te me di te rrá neo, don de en la dé ca‐ 
da de los cin cuen ta se per die ron pla zas tan im por tan tes
co mo Trí po li, en Li bia.
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To da vía hoy, en la puer ta de Go ya del Mu seo del Pra do, se pue de con tem‐ 
plar el Car los V y el Fu ror, es cul tu ra ale gó ri ca de León Leo ni co rres pon‐ 

dien te a la par te � nal del rei na do, don de se re pre sen ta al em pe ra dor co mo
un jo ven hé roe ro ma no ca paz de en ca de nar al in �el. La rea li dad no fue tan

be nig na con Car los V.
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¿Qué va lo ra ción ca be ha cer del rei na do de Car los V?
Su rei na do hay que in ter pre tar lo en cla ros cu ro, con sus
he chos po si ti vos y tam bién sus de si lu sio nes. Fue el pri‐ 
mer Aus tria, par tió de una po si ción di fí cil y con si guió
es ta ble cer una Mo nar quía que du ra ría ca si dos cien tos
años. No es mal lo gro. Am plió sus po se sio nes con la
Lom bar día, Mi lán, di fe ren tes pla zas en Flan des… y
Amé ri ca, co mo ve re mos. Con Car los V se pro du jo la
ma yor ex pan sión por el nue vo con ti nen te, a ma yor glo‐ 
ria de los cas te lla nos. Fue una bue na épo ca en lo eco nó‐ 
mi co, con un au men to de po bla ción ge ne ra li za do. Res‐ 
pe tuo so con las li ber ta des de sus rei nos, to da vía hoy se
le re cuer da con com pla cen cia en paí ses co mo Bél gi ca,
don de la cer ve za Ca ro lus re co no ce cuál fue la be bi da
pre fe ri da de es te mo nar ca.
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Los Aus trias siem pre de pen die ron de los prés ta mos con cer ta dos con la gran
ban ca in ter na cio nal. Ja cob Fu gger pres tó enor mes su mas a Car los V uti li za‐ 
das, en tre otros, pa ra el so borno a los prín ci pes elec to res que le eli gie ron. Si
la ri que za se mi de por la ca pa ci dad cre di ti cia, re sul ta in du da ble que Car los
V fue el mo nar ca más �o re cien te de su épo ca. En la ima gen, Ja cob Fu gger,
se gún el re tra to efec tua do por Du re ro en 1519, que hoy se en cuen tra en la

Sta ats ga le rie de Augs bur go, Ale ma nia.

To do ello, en cam bio, no pue de ocul tar sus tre men dos
fra ca sos. Su ha cien da aca bó car co mi da co mo con se cuen‐ 
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cia de las cons tan tes gue rras. Pron to se re ve la rán las te‐ 
rri bles con se cuen cias de es ta si tua ción. Su sue ño de la
Uni ver si tas Cris tia na se des va ne ció con su muer te. La
cris tian dad en Oc ci den te ha bía sal ta do por los ai res. In‐ 
clu so, lle gó a sus oí dos que la he re jía se ha bía ins ta la do
en pe que ños nú cleos de Se vi lla y Va lla do lid, don de la In‐ 
qui si ción hi zo una por ten to sa de mos tra ción de du re za.
Sus ene mi gos, en es pe cial he re jes e in �e les, le ha bían ga‐ 
na do la par ti da. El Em pe ra dor lle gó al � nal de sus días
en una si tua ción la men ta ble. Des de 1555 fue ab di can do
de sus tro nos pa ra pa sar los úl ti mos años en el mo nas te‐ 
rio de Yus te, su mi do en la en fer me dad y el re mor di mien‐ 
to. Fa lle ció un 21 de sep tiem bre de 1558, sin en ten der
por qué San Ma tías le ha bía aban do na do.
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3 
Fe li pe «El pru den te» (1556-1598)

Fe li pe II go ber nó con ma no de hie rro. La di n as tía al‐ 
can zó con él su má xi ma ex pan sión te rri to rial. Tam bién
ba jo su man da to co men za ron a dar se los pri me ros sín to‐ 
mas de ago ta mien to. En Fe li pe II to do pa re ce contra dic‐ 
to rio. In clu so su � gu ra des pier ta en co na dos de ba tes se‐ 
gún el en fo que ba jo el que se es tu die. Los hay pa ra quien
Fe li pe II, siem pre ata via do con ne gros ro pa jes, fue el rey
de la contra rre for ma, el del te rror, aquél que ins pi ró la
fu ria es pa ño la, el ob se so por cues tio nes re li gio sas e, in‐ 
clu so, un pa dre tan po co afec tuo so que ha lle ga do a ser
acu sa do de es tar de trás de la re pen ti na muer te de su hi jo
Car los. Pa ra otros, Fe li pe se mos tró co mo un mo nar ca
res pon sa ble, siem pre aten to a im par tir jus ti cia (cla ro ¡su
jus ti cia!), in fa ti ga ble tra ba ja dor a la ho ra de man te ner
un ra zo na ble con trol so bre su fa bu lo sa mo nar quía o
aquél que con tri bu yó al fo men to de las ar tes. No en
vano, su bi blio te ca po seía cer ca de 14 000 vo lú me nes en
el mo men to de su fa lle ci mien to. Aca so nos en contre mos
an te un per so na je com ple jo y contra dic to rio, hi jo de su
épo ca, ca paz de mos trar una fra ter nal ter nu ra con sus
hi jas al tiem po que su Tri bu nal de la San gre pa sa ba a cu‐ 
chi llo a va rias mi les de per so nas en Flan des. Tam bién
fue un rey di fe ren te a su pa dre; si Car los V se veía co mo
el per fec to ca ba lle ro cris tia no, ca paz de sos te ner due los
y co man dar sus ejérci tos, Fe li pe se com por tó co mo un
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bu ró cra ta. En oca sio nes lle ga ba has ta la ex te nua ción
con tal de no des aten der cual quier asun to. Los ar chi vos
con ser van tes ti mo nios tan las ti mo sos co mo el si guien te:

ago ra me dan otro plie go vues tro. No ten go
tiem po ni ca be za pa ra ver le y así no le habro has‐ 
ta ma ña na; y son da das las 10 y no he ce na do, y
qué da me la me sa lle na de pa pe les pa ra ma ña na
pues ya no pue do más ago ra.

La ca pa ci dad de tra ba jo de es te mo nar ca es tá fue ra de
to da du da. Otra co sa se rán los re sul ta dos, muy es pe cial‐ 
men te al � nal de su rei na do.

LA FA MI LIA SE DI VI DE, FELI PE GO BIER NA, EL REY SE CA SA

Fe li pe no re ci bió la he ren cia ín te gra. Car los V re par tió
sus po se sio nes en tre su her ma no y su hi jo, de tal mo do
que los Ha bs bur go se di vi die ron en una par te es pa ño la y
otra cen troeu ro pea. Siem pre exis tie ron bue nas re la cio nes
en tre las dos par tes de la fa mi lia, aun que ya nun ca vol‐ 
ve rían a te ner un úni co di ri gen te. A Fer nan do, el e� caz
her ma no de Car los, le co rres pon dió el Im pe rio y los te‐ 
rri to rios pa tri mo nia les de los Aus trias. A Fe li pe II le to có
en suer te Es pa ña, las co lo nias
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Fe li pe II fue el mo nar ca que lo gró una ma yor ex pan sión te rri to rial pa ra los
Aus trias. Su ima gen ha si do muy con tro ver ti da. Siem pre te ñi do de os cu ras

ves ti men tas, en mu chos paí ses se le con si de ra un di ri gen te des pia da do y ob‐ 
se si vo. En la ima gen, Fe li pe II, lien zo de 1582 cu ya au to ría co rres pon de a

la pin to ra So fo nis ba An guis so la, que hoy se pue de con tem plar en el Mu seo
del Pra do, Ma drid, Es pa ña.

ame ri ca nas, los te rri to rios ita lia nos, los pre si dios afri‐ 
ca nos, el Fran co Con da do y Flan des. ¿Por qué de ci dió el
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Em pe ra dor des ga jar sus tie rras? ¿Por qué in cor po ró la
he ren cia bor go ño na a Fe li pe y no la man tu vo jun to al
Im pe rio? Las ra zo nes de unas de ci sio nes tan tras cen den‐ 
ta les fue ron va rias. A buen se gu ro que Car los hu bie ra
de sea do man te ner uni dos sus te rri to rios, si bien la ra mi‐ 
� ca ción pre sen ta ba la ven ta ja de com par tir ries gos y reu‐ 
nir ma yo res fuer zas contra sus ad ver sa rios. Sin em bar go,
Fer nan do se ha bía he cho fuer te en la zo na cen troeu ro‐ 
pea gra cias al man do que ejer ció du ran te va rias dé ca das.
Por ello de sea ba un por ve nir de gran des man da ta rios pa‐ 
ra sus des cen dien tes y no que es tos de pen die sen siem pre
de un nom bra mien to de la otra par te de la fa mi lia. Por
otro la do, a Car los le agra da ba la idea de man te ner cer‐ 
ca da a Fran cia. Pa ra ello ne ce si ta ba unir Flan des, Es pa‐ 
ña e Ita lia ba jo un mis mo go ber nan te. La eco no mía ju gó
su pa pel en la di vi sión del im pe rio de Car los V: siem pre
se ha bían da do bue nas re la cio nes co mer cia les en tre In‐ 
gla te rra, Paí ses Ba jos y Cas ti lla, por lo que la unión en
un úni co en tra ma do po lí ti co as pi ra ba a for ta le cer el vín‐ 
cu lo eco nó mi co en torno a Fran cia, la gran ene mi ga.

Téc ni ca men te, por tan to, Fe li pe II no fue em pe ra dor.
Rei nó so bre mi les de ki ló me tros cua dra dos en cua tro
con ti nen tes, pe ro no fun dó un im pe rio. En oca sio nes se
le con fun de con un em pe ra dor por la exu be ran cia de te‐ 
rri to rios ba jo su man da to, pe ro en aque lla épo ca es to
era una co sa di fe ren te al Im pe rio. Cier to es que no fue‐ 
ron po cos los es pa ño les que pre sen ta ban a su mo nar quía
co mo Im pe rio, pe ro sus ra zo nes ju rí di cas eran más bien
po bres.
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En la ima gen, Ale go ría de la ab di ca ción, es tam pa de 1566 atri bui da a Gas‐ 
par Ose llo, hoy con ser va da en la Bi blio te ca Na cio nal de Ma drid, Es pa ña.

Fe li pe II fue el pri mer Aus tria na ci do en la pe nín su la
Ibé ri ca. La zo na no ble de Va lla do lid vio el alum bra mien‐ 
to del Rey Pru den te en 1527. La Mo nar quía si guió el
pro ce so de his pa ni za ción co men za do por su pa dre, se
fue ha cien do más cas te lla na, has ta el pun to que en 1561
� jó la Cor te en Ma drid. Un nú cleo me diano, pe ro más
im por tan te de lo que se ha man te ni do has ta ha ce po co
tiem po, se trans for mó en la ca pi tal de la más im po nen te
mo nar quía que ha bían vis to los tiem pos. Ma drid se hi zo
cor te sa na: o� cia les del rey, agen tes di plo má ti cos, gran
aris to cra cia, ban que ros o gran des co mer cian tes lle ga rán
a la ciu dad con la ilu sión de un o� cio, una ren ta, un car‐ 
go o una sim ple mi ra da del rey. La ciu dad se irá trans‐ 
for man do en una gran me tró po li, con sus gran des edi �‐ 
cios, y tam bién mi se ria, con vi vien do en ella lo más gra‐ 
na do de la so cie dad eu ro pea jun to a pí ca ros y ma lean tes
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de cual quier na tu ra le za. Ma drid no so lo de vino en Cor‐ 
te; se eri gió en un cen tro mun dial, en una de las ciu da des
más im por tan tes del mo men to. ¿Por qué se eli gió Ma‐ 
drid co mo se de de aquel fa bu lo so en tra ma do te rri to rial
di ri gi do por los Aus trias? No se co no ce con exac ti tud la
res pues ta, si bien hay un he cho cla ro: Ma drid no te nía
un po der ecle siás ti co o aris to crá ti co fuer te y en su Ayun‐ 
ta mien to se sen ta ban per so nas muy vin cu la das a los
Aus trias, por lo que los re yes po dían ma ne jar la ciu dad a
su an to jo. Ade más, Ma drid te nía muy bue nas co mu ni ca‐ 
cio nes y es ta ba cir cun da da por mag ní � cos lu ga res de ca‐ 
za pa ra los re yes, co mo El Par do o la Ca sa de Cam po.

La vi da per so nal de Fe li pe II fue de una gran in ten si‐ 
dad. Si su pa dre se ca só en una úni ca oca sión, Fe li pe lo
hi zo en cua tro. Muy jo ven, con ti nuó con la tra di ción de
ma tri mo nios ibé ri cos a par tir de su en la ce con su pri ma
Ma ría, hi ja de Juan III de Por tu gal y su tía Ca ta li na. Co‐ 
rría el año de 1543. El to da vía prín ci pe en viu dó dos
años des pués, sin ha ber cum pli do los vein te. Pe ro ca sas
rei nan tes ha bía mu chas, por lo que no se ría di fí cil en‐ 
con trar otra acom pa ñan te. La ele gi da fue Ma ría Tu dor,
que ha bía ac ce di do al trono in glés en 1553, por lo que
Fe li pe, an tes que rey de la Mo nar quía His pá ni ca, fue rey
con sor te de In gla te rra. Ma ría mu rió en 1558. Hu bo pro‐ 
yec tos pa ra que Fe li pe se ca sa se con su her ma nas tra Is‐ 
abel, lla ma da a ser una te rri ble ene mi ga dé ca das des‐ 
pués.

El ter cer ma tri mo nio lle gó en 1559. Fue fru to de la
paz de Ca teau-Cam bre sis, cuan do se acor dó el en la ce
en tre Fe li pe e Is abel de Va lois, hi ja del rey de Fran cia,
En ri que II. A pe sar de ser fran ce sa e hi ja del ene mi go, se
con vir tió en su gran amor. De no ta ble be lle za, Is abel de
Va lois su po ga nar se el co ra zón de Fe li pe II has ta el pun‐ 
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to que su muer te, en 1568, su mió al rey en una pro fun da
de pre sión. ¡Has ta los re yes más po de ro sos caen ren di dos
por las �e chas de Cu pi do! De es te ma tri mo nio na ce rían
Is abel Cla ra Eu ge nia y Ca ta li na Mi ca ela, por las que Fe‐ 
li pe II siem pre tu vo un gran afec to, en es pe cial la pri me‐ 
ra. El úl ti mo ma tri mo nio fue con Ana de Aus tria, so bri‐ 
na del se gun do de los Fe li pes, fa lle ci da en 1580. Es te en‐ 
la ce re sul tó tras cen den tal ya que de él salió el fu tu ro Fe‐ 
li pe III.

OLLA PO DRI DA EN LA ÉPO CA 

DE LOS AUS TRIAS

Du ran te los si glos XVI y XVII se ex ten dió la mo da en Es pa ña de
los li bros de re ce tas. Las gen tes más hu mil des te nían ver da de ros
pro ble mas pa ra ase gu rar su ali men ta ción, pe ro las cla ses aco mo‐ 
da das po dían ele gir en tre un buen nú me ro de pla tos co ci na dos
se gún el gus to de la épo ca. En tre los pro duc tos de co ci na más ha‐ 
bi tua les en contra mos los ce rea les, las ver du ras, fru tos se cos co‐ 
mo al men dras y ave lla nas, o las le gum bres. El buen vino, es pe‐ 
cial men te el tin to, no fal ta ba en las me sas de ma yor pos tín. Por
su pues to, exis tía un am plio elen co de car nes a co ci nar de mil y
una ma ne ras. El pes ca do tam bién era de con su mo ma si vo, en es‐ 
pe cial en Cua res ma. Te nía una es pe cial im por tan cia el pes ca do
de río, don de se ani ma ba a la in ges ta de tru cha y bar bo. Pe ro, sin
du da, la co mi da más po pu lar era la olla po dri da, cu ya ela bo ra‐ 
ción ideal era la si guien te: se po nía car ne ro, va ca, to cino, pies de
puer co, tes tuz, lon ga ni za, pa lo mas y otras car nes jun to a gar ban‐ 
zos, ajos y na bos en una olla con agua. Se gui da men te se pa sa ba a
la coc ción. Las me jo res co ci nas in cluían un ade re zo de mos ta za
de mos to o pe re jil.

CON FLIC TOS HE RE DA DOS. DE SAN QUIN TÍN A CATEAU-
CAM BRE SIS

Lo pri me ro que tu vo que ha cer Fe li pe II fue ter mi nar
con el gran fren te que de jó su pa dre. Fe li pe sol ven tó con
su � cien cia la gue rra contra Fran cia. A pe sar del es ta do
de las � nan zas del Em pe ra dor, con una ban ca rro ta en
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1556, Fe li pe II con si guió dos vic to rias de enor me pres ti‐ 
gio: las Gra ve li nas, don de los fran ce ses vie ron apre sar
to das sus ban de ras y, un año an tes, San Quin tín, con va‐ 
rios mi les de sol da dos ene mi gos muer tos an te la po ten‐ 
cia mi li tar de los Aus trias. La ba ta lla tu vo lu gar el día de
San Lo ren zo. Fe li pe II de ci dió con me mo rar es te fa bu lo so
he cho de ar mas con un mo nas te rio en for ma de pa rri lla
in ver ti da. Nos re fe ri mos, na tu ral men te, a San Lo ren zo
de El Es co rial, sin du da el mo nu men to más re pre sen ta ti‐ 
vo de los Aus trias. La cons truc ción del mo nas te rio no
ayu dó a las exhaus tas ar cas del jo ven rey, si bien la si‐ 
tua ción era des es pe ra da en am bas mo nar quías. El rey de
Fran cia, En ri que II, pi dió la paz y Fe li pe II no tu vo más
re me dio que re ga lár se la. Así, en 1559 se �r mó el tra ta do
de Ca teau-Cam bre sis, don de se re co no cía el do mi nio
his pano so bre Ita lia. Si guien do los dic ta dos de la épo ca,
se in ten tó uti li zar el ma tri mo nio pa ra ase gu rar la paz: se
acor dó el ma tri mo nio de Fe li pe II con Is abel de Va lois.
Eu ro pa se ren día a los Aus trias, ad mi ti dos co mo la gran
su per po ten cia eu ro pea y ár bi tros en cual quier dis pu ta
en tre prín ci pes.

En ri que II qui so ce le brar la paz. No era pa ra me nos.
Pe ro el des tino se ce bó con él. Se or ga ni za ron jus tas y
tor neos en las que él mis mo par ti ci pó; por des gra cia, la
lan za de un opo nen te im pac tó en uno de sus ojos, pro‐ 
vo cán do le una he ri da de muer te. Tras su des apa ri ción,
Fran cia en tró en una te rri ble si tua ción, tru fa da de ele‐ 
men tos po lí ti cos y re li gio sos. Se ha bía ex ten di do el cal vi‐ 
nis mo, cu yos se gui do res en aquel país re ci ben el nom bre
de hu go no tes, de mo do que pron to es ta lla rá un vio len to
an ta go nis mo en tre es tos y los ca tó li cos. Es te con �ic to,
co no ci do co mo gue rras de re li gión, de ri va rá en una gue‐ 
rra ci vil in ter mi ten te, pe ro in que bran ta ble, has ta � na les
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del si glo XVI. Fran cia se de san gró du ran te aque llas dé ca‐ 
das, con epi so dios tan dra má ti cos co mo la ma tan za de
San Bar to lo mé (1572), cuan do Pa rís asis tió al ho rror del
ase si na to en ma sa de va rios mi les de hu go no tes. El con‐ 
�ic to re li gio so en Fran cia da rá a las re la cio nes en tre los
Aus trias y es te país un nue vo ma tiz: el pe li gro pro tes tan‐ 
te es ta ba en la puer ta, po dría pen sar cual quier ca tó li co,
se mi ra se des de el nor te o des de el sur.

FELI PE MI RA AL MEDI TE RRÁ NEO.

La paz con Fran cia hi zo que Fe li pe se cen trar se en el
Me di te rrá neo. A par tir de aque llos mo men tos co men zó
la fa se me di te rrá nea de la po lí ti ca de Fe li pe II. El rey se
sen tía li be ra do de su fren te nor te. Es ta ba de ci di do a
afron tar el pe li gro mu sul mán con los me dios que fuesen
ne ce sa rios. El que se de cía mo nar ca más po de ro so de su
tiem po no po día to le rar que el in �el fue se el amo de su
pa tio tra se ro. Por ello, or de nó la cons truc ción de to rre‐ 
tas de ca rác ter de fen si vo a lo lar go de to da la cos ta me‐ 
di te rrá nea —des de la N-332 o la A7 son hoy vi si bles al‐ 
gu na de ellas. Ade más, al con tra rio de lo que hi zo su pa‐ 
dre, ini ció la cons truc ción de una �o ta per ma nen te con
el ob je ti vo de vi gi lar la zo na del mar de Al bo rán. El co‐ 
mer cio y las co mu ni ca cio nes ya ha bían su fri do de ma sia‐ 
dos ata ques ber be ris cos.
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El mo nas te rio de San Lo ren zo de El Es co rial cons ti tu ye el mo nu men to más
re pre sen ta ti vo de la épo ca de los Aus trias. En él exis te una bi blio te ca con

va rios mi les de ejem pla res im pre sos y ma nus cri tos, bá si cos pa ra es tu diar la
� gu ra de Fe li pe II, al guno de ellos de in cal cu la ble va lor. En la ima gen, Vis ta
de El Es co rial, lien zo de Mi chel An ge Houa s se pin ta do en 1723, hoy con‐ 

ser va do en el Mu seo del Pra do, Ma drid, Es pa ña.

En 1560 se in ten tó re cu pe rar Trí po li, pe ro la ex pe di‐ 
ción aca bó en com ple to de sas tre an te la ayu da de la �o ta
tur ca sali da de Cons tan ti no pla. Sin em bar go, pron to lle‐ 
ga ron las vic to rias: en 1563 se re cha za ron sen dos ata‐ 
ques contra Orán y Ma zal qui vir, mien tras que al año si‐ 
guien te se con quis tó el pe ñón de Vé lez, don de los pi ra tas
ber be ris cos so lían reu nir se pa ra ul ti mar sus pla nes o es‐ 
con der se an te la pre sión de cual quier ga le ra cris tia na. La
po lí ti ca na val em pe za ba a dar sus fru tos. Ade más, el epi‐ 
so dio de Trí po li hi zo com pren der a Fe li pe que ha bía que
in ten tar con tar con otros prín ci pes cris tia nos si se que ría
dar un gol pe im por tan te en el Me di te rrá neo. La lec ción
se re ve la ría fun da men tal en el fu tu ro.

Du ran te los años si guien tes se fue crean do un cli ma de
opi nión en Es pa ña y en Eu ro pa que fa vo re cía la idea de
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in ten tar aca bar de � ni ti va men te con el pe li gro mu sul‐ 
mán. Los tur cos ha bían in ten ta do to mar la is la de Mal ta
en 1565, cu yo go bierno es ta ba en ma nos de la Or den de
San Juan. Es ta or den fue crea da en 1113 por el Pa pa
Pas cual III pa ra asis tir y de fen der los San tos Lu ga res.
Los ca ba lle ros su frie ron enor me men te pa ra con se guir
con te ner a los tur cos has ta que � nal men te lle gó en su
au xi lio una �o ta en via da des de Si ci lia. La ayu da ha bía
lle ga do más tar de de lo que se es pe ra ba, pe ro a tiem po
pa ra evi tar otro de sas tre. Los tur cos se ha bían aso ma do
al Me di te rrá neo cen tral, lo que avi vó el te rror que des‐ 
per ta ban en tre los cris tia nos.

En Es pa ña, ade más, se pro du jo un acon te ci mien to cla‐ 
ve: el le van ta mien to de los mo ris cos del an ti guo reino is‐ 
lá mi co de Gra na da. Los mo ris cos eran los mu sul ma nes
con ver ti dos al cris tia nis mo tras 1502, cuan do se or de nó
su bau tis mo o su ex pul sión. Vi vían de la agri cul tu ra, es‐ 
pe cial men te del cul ti vo de la se da, un pro duc to de gran
va lor en aque lla épo ca. Du ran te ca si se ten ta años se les
in ten tó asi mi lar a la re li gión cris tia na. Con es ca so éxi to.
Los Aus trias, ya des de la eta pa del Em pe ra dor, per se ve‐ 
ra ron en su in ten to de ha cer de aque llos mo ris cos ver da‐ 
de ros cris tia nos. Los Aus trias ha bían he cho de la re li‐ 
gión su ra zón de ser, por lo que la in tran si gen cia re li gio‐ 
sa iba ga nan do pe so. Por ello ata ca ron sus cos tum bres y
se les em pe zó a pe dir nue vas con tri bu cio nes. La vi da se
iba ha cien do más di fí cil e im pre de ci ble pa ra aquel co lec‐ 
ti vo de ca rác ter is lá mi co.

Los mo ris cos reac cio na ron echán do se en bra zos de los
ber be ris cos. Des de sus po si cio nes cos te ras, los mo ris cos
ayu da ban a los pi ra tas a pe ne trar en la zo na an da lu za
pa ra rea li zar sus in cur sio nes, las cua les so lían con cluir
con un buen pu ña do de cau ti vos cris tia nos lis tos pa ra
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ser ven di dos co mo es cla vos. Se ex ten dió el ru mor de que
eran una quin ta co lum na is lá mi ca en tie rras his pa nas, en
con di cio nes siem pre de apo yar una po si ble in va sión tur‐ 
ca. Los tiem pos de Ta rik y Mu za, cuan do los mu sul ma‐ 
nes lle ga ron a la Pe nín su la Ibé ri ca, pa re cían no es tar le‐ 
ja nos. La ten ta ti va tur ca de con quis tar Mal ta en 1565
re for za ba la idea de un Is lam a las puer tas de Ita lia y Es‐ 
pa ña.
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La in tran si gen cia re li gio sa fue una cons tan te en la se gun da mi tad del si glo
XVI. Se su po nía que el cre do pro pio era el úni co y ver da de ro. Fe li pe II hi zo
de la de fen sa del ca to li cis mo su prin ci pal ideo lo gía, lo que se tra du ci ría en
gue rras contra mu sul ma nes y pro tes tan tes. En la ima gen, La re li gión so co‐ 
rri da por Es pa ña, uno de los óleos más fa mo sos de Ti ziano, pin ta do ha cia
1575, don de se mues tra una vi sión ale gó ri ca de los Aus trias co mo de fen so‐ 
res de la fe. El cua dro se pue de con tem plar en el Mu seo del Pra do, Ma drid,

Es pa ña.
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La in su rrec ción mo ris ca co men zó en 1568 co mo con‐ 
se cuen cia de un du ro edic to contra ellos pre pa ra do por
Die go de Es pi no sa, In qui si dor Ge ne ral. Los mo ris cos
gra na di nos de ci die ron to mar las ar mas pa ra no so por tar
más pre sión. Las Al pu ja rras gra na di nas se con vir tie ron
en un de sa fío de bi do a lo agres te del te rreno. Un de sa fío
que ya no era en tie rras le ja nas, sino en las bar bas mis‐ 
mas de la Mo nar quía. En Cas ti lla, cu rio sa men te, no ha‐ 
bía ejérci tos de fen si vos, por lo que las uni da des de com‐ 
ba te contra los mo ris cos se com po nían de mi li cias con‐ 
ce ji les, fun da men tal men te. Es te pri mer in ten to pa ra so‐ 
fo car la re be lión con clu yó en �as co. So lo con la lle ga da
de un se gun do con tin gen te des de Ita lia, for ma do por los
ter cios co man da dos por don Juan de Aus tria —el her‐ 
ma nas tro de Fe li pe II— se pu do pa ci � car la zo na. Los
re bel des ha bían si do aplas ta dos y pron to se de ci dió su
ex pul sión del reino de Gra na da. Por de cre to de pri me ro
de no viem bre de 1570, se or de nó que unos 150 000 mo‐ 
ris cos salie sen del reino de Gra na da. Sus lu ga res de des‐ 
tino se rían Ex tre ma du ra y di fe ren tes zo nas de Cas ti lla,
prin ci pal men te.

To da la cris tian dad ha bía se gui do los su ce sos gra na di‐ 
nos con gran aten ción. ¡Una su ble va ción ca si is lá mi ca en
pleno co ra zón del ca to li cis mo! Tú nez ha bía si do pre sa
fá cil pa ra los mu sul ma nes en 1570 ya que to da la aten‐ 
ción de Fe li pe II es ta ba pues ta en los acon te ci mien tos
his pa nos. El Pa pa Pío V co men zó a unir a los cris tia nos
ba jo la idea de cru za da, de in ten tar re con quis tar los San‐ 
tos Lu ga res y ven cer de una vez por to das al in �el. Ve ne‐ 
cia se su mó a es ta idea en cuan to Chi pre fue to ma da por
los tur cos. Más que la re li gión, los ve ne cia nos es ta ban
preo cu pa dos por su co mer cio. Fe li pe II no du dó un mo‐ 
men to en po ner to dos los re cur sos a su al can ce pa ra
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con te ner al Is lam. Se for mó la Li ga San ta, don de los gas‐ 
tos se re par tie ron del si guien te mo do: Fe li pe II se hi zo
car go de tres par tes; Ve ne cia de dos y el Pa pa de una. A
cam bio, la Li ga San ta es ta ría co man da da por un ge ne ral
his pano: don Juan de Aus tria, el hé roe de las Al pu ja rras.
La �o ta es ta ba com pues ta por unos 300 bar cos con
8000 hom bres, to dos lis tos pa ra pa sar a la His to ria. Y
así lo hi cie ron en la ba ta lla de Le pan to, el 7 de oc tu bre
de 1571, don de fa lle cie ron cer ca de 30 000 tur cos.
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Don Juan de Aus tria, hi jo de Car los V y Bár ba ra Blom berg, fue uno de los
más des ta ca dos mi li ta res de su épo ca. Res pon sa ble de vic to rias tan no ta bles
co mo Le pan to y las Al pu ja rras, go zó de un no ta ble pres ti gio en to da la cris‐ 

tian dad. Aquí le ve mos re pre sen ta do por Alon so Sán chez Coe llo, en un
cua dro de 1565 que for ma par te de la co lec ción del Mo nas te rio de las Des‐ 

cal zas Rea les, en Ma drid, Es pa ña.
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La vic to ria fue muy ce le bra da en to da la cris tian dad.
Fe li pe II se sen tía lla ma do a ha cer la obra de Dios. Por
�n los Aus trias ha bían ven ci do a los tur cos en el mar. Fe‐ 
li pe II ins pi ra ba te mor y re ve ren cia, a la par. En cual‐ 
quier ca so, tras la vic to ria de Le pan to se des hi zo la Li ga
San ta. Ve ne cia lo gró acuer dos par ti cu la res con los tur cos
por los que po día con ti nuar con su an sia do co mer cio.
Fe li pe II, por su la do, te nía que mi rar a los fren tes
atlánti cos. Ade más, los tur cos de ci die ron pres tar más
aten ción a Ara bia. La Su bli me Puer ta —co mo se co no cía
a los tur cos— com pren dió que no po día de rro tar a los
cris tia nos sin des aten der el �an co orien tal. Se pro du je‐ 
ron al gu nas alar mas, es ca ra mu zas y ope ra cio nes des pués
de 1575, que, en rea li dad, fue ron siem pre se gui das de
otros con tac tos y tre guas que hi cie ron pa sar al Me di te‐ 
rrá neo y a la lu cha contra el in �el a un se gun do pla no.

LAS GUE RRAS ATLÁN TI CAS.

Fe li pe II hu bo de afron tar nue vos de sa fíos a par tir de
su se gun do de ce nio de go bierno. Si has ta esos mo men tos
—� na les de la dé ca da de 1560— sus ad ver sa rios ve nían
de la épo ca de su pa dre, los nue vos ene mi gos se rán pro‐ 
duc to de las par ti cu la res cir cuns tan cias eu ro peas de la
épo ca. En 1567 co men zó la re vuel ta de los Paí ses Ba jos.
In gla te rra pa sa rá de la alian za a la con fron ta ción, mien‐ 
tras que Fran cia vol ve rá a ser un du ro ri val en la úl ti ma
dé ca da del rei na do. En tre me dias, Fe li pe II tu vo tiem po
de con quis tar Por tu gal. Ha bía co men za do la fa se atlán ti‐ 
ca del rei na do, ca rac te ri za da por la con fron ta ción per‐ 
ma nen te con di fe ren tes paí ses. Si el Me di te rrá neo ha bía
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que da do en quie tud, el Atlánti co se com por ta rá co mo
un atlan te fas tuo so.

a) Fe li pe contra Die ci sie te Pro vin cias

En bue na me di da, la his to ria de los Paí ses Ba jos na ció
en es ta épo ca. Du ran te el rei na do de Car los V, las pro‐ 
vin cias que bá si ca men te hoy con for man la zo na de Lu‐ 
xem bur go, Ho lan da y Bél gi ca se fue ron coor di nan do
has ta for mar las lla ma das Pro vin cias Uni das. Eran die ci‐ 
sie te en to tal, in clu yen do las pro vin cias del an ti guo du‐ 
ca do de Bor go ña y di fe ren tes te rri to rios con quis ta dos
por Car los V. Se ha bían con ver ti do en un te rri to rio au tó‐ 
no mo, sin de pen den cia ex clu si va del Im pe rio, de ahí que
en tra se en la he ren cia de Fe li pe II y no del Em pe ra dor
Fer nan do I. Tam bién se ha bían trans for ma do en un Es‐ 
ta do úni co, de mo do que no se re co no cía el de re cho a la
se pa ra ción. Des de la Edad Me dia ha bía si do un te rri to‐ 
rio muy ri co, don de des ta ca ba el co mer cio y la in dus tria.
A de cir ver dad, las Pro vin cias Uni das for ma ban una de
las re gio nes más prós pe ras de aque llos mo men tos, con
una eco no mía co nec ta da con el Bál ti co y la Eu ro pa del
sur.

Las cau sas de la su ble va ción en los Paí ses Ba jos fue ron
re li gio sas y po lí ti cas. Al igual que ocu rrió en Fran cia, el
cal vi nis mo se fue ex ten dien do por es ta zo na. Es to era al‐ 
go que Fe li pe II no es ta ba dis pues to a per mi tir, má xi me
cuan do la in tran si gen cia re li gio sa se ha bía con ver ti do en
un pi lar bá si co de su po lí ti ca. Re cuér de se que di si den cia
re li gio sa era si nó ni mo de de so be dien cia po lí ti ca. Es ta fue
la ra zón pa ra que el go bierno de aque llos te rri to rios se
fue ra su bor di nan do pro gre si va men te a Ma drid. El mie‐ 
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do a la he re jía era tan gran de co mo al Is lam y des de la
Cor te se po día con tro lar me jor la lu cha contra el pro tes‐ 
tan tis mo. Co men zó de es te mo do la per se cu ción a to do
aquél que no fue se ca tó li co. Al gu nos de los prin ci pa les
no bles �a men cos en ten die ron es to co mo una ofen sa, co‐ 
mo una ver da de ra rup tu ra del con sen so que ha bía guia‐ 
do sus re la cio nes con los Aus trias en épo cas an te rio res.
No era pa ra me nos; es ta ban vien do que sus ven ta jas po‐ 
lí ti cas es ta ban men guan do fren te a la in je ren cia his pa na.
Ade más, las exi gen cias eco nó mi cas a los Paí ses Ba jos
fue ron cre cien do an te la ne ce si dad de � nan ciar las con ti‐ 
nuas gue rras de Fe li pe II. Es te de sea ba ha cer de las Die‐ 
ci sie te Pro vin cias un es ta do más cen tra li za do, más su je to
a su vo lun tad. To do ello, es po lea do por la in tro duc ción
de una In qui si ción te ni da co mo al go im pro pio pa ra
aque llos te rri to rios, ex pli ca el na ci mien to de la re be lión.
Hay que des ta car que es ta no se hi zo por mo ti vos na cio‐ 
na lis tas, de re sis ten cia a una pre ten di da in va sión ex tran‐ 
je ra, sino es tric ta men te por di fe ren cias po lí ti cas y re li‐ 
gio sas, que en aque llos mo men tos eran una mis ma co sa.
De he cho, al guno de los prin ci pa les di ri gen tes ha bían si‐ 
do es tre chos co la bo ra do res de los Aus trias: el con de de
Eg mont ha bía com ba ti do a las ór de nes de Fe li pe II en
ba ta llas tan sig ni � ca ti vas co mo San Quin tín. So lo cuan‐ 
do Fe li pe II se mos tró de ci di do a ex ter mi nar el pro tes‐ 
tan tis mo y con ello cam biar el or den po lí ti co de la zo na,
aque llos va sa llos pa sa ron a ser ene mi gos.

El Rey Pru den te en vió al du que de Al ba en 1567 con
el ob je ti vo de aplas tar a los in su bor di na dos. Na die pue‐ 
de de cir que no pu so to do su em pe ño en cum plir la or‐ 
den: al man do de cer ca de 9000 hom bres, creó un Tri bu‐ 
nal de los Tu mul tos (o de la San gre) que eje cu tó a va rias
mi les de per so nas, in clui do a los di ri gen tes Horn y Eg‐ 
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mont. Su � na li dad era la re pre sión, un es car mien to en
to da re gla, pa ra que pos te rior men te Fe li pe pu die ra pre‐ 
sen tar se co mo el pa ci � ca dor que ve nía a de vol ver la fe li‐ 
ci dad a aque llos lu ga res. El du que de Al ba ha ría el pa pel
de ma lo pa ra que el rey fue ra el bue no. La es tra te gia fue
erró nea. Horn y Eg mont fue ron pre sen ta dos co mo már‐ 
ti res y los re bel des, ca pi ta nea dos por Gui ller mo de
Oran ge, pu sie ron en mar cha to da su ma qui na ria mi li tar
y pro pa gan dís ti ca contra los es pa ño les. Gui ller mo de
Oran ge era un no ble de la ca sa Na ss au edu ca do en la fe
lu te ra na. Se le apo dó el ta ci turno y fun dó to da una di n‐ 
as tía de di ri gen tes pa ra los Paí ses Ba jos. La re vuel ta se
ge ne ra li zó por to das las Pro vin cias Uni das. Ha bía co‐ 
men za do una gue rra in ter mi na ble y cruel, en la que si‐ 
glos des pués el no ve lis ta es pa ñol Ar tu ro Pé rez-Re ver te
si tua ría las prin ci pa les an dan zas bé li cas de su ca pi tán
Ala tris te. Pe ro los cas te lla nos de aque lla épo ca no lo ve‐ 
rían de un mo do tan no ve les co, ya que se per die ron mi‐ 
les de al mas y du ca dos en la em pre sa. A lo lar go de sus
ochen ta años se ex ten de rá un fa mo so di cho que vie ne a
re su mir la di � cul tad que en tra ña ba aquel fren te: «Es pa‐ 
ña es mi na tu ra, Ita lia mi ven tu ra y Flan des mi se pul tu‐ 
ra».

El du que de Al ba fue sus ti tui do en 1573. Ha bía si do
de rro ta do. Le jos de aca bar con la re vuel ta, es ta se ha bía
ge ne ra li za do. En 1578 lle gó Ale jan dro Far ne sio, con
quien Fe li pe II es tu vo a pun to de dar un vuel co a la si‐ 
tua ción. Far ne sio, un gran es tra te ga y un � no po lí ti co, se
dis pu so a po ner en prác ti ca la ne go cia ción con quien po‐ 
día lle gar a acuer dos y la ma no du ra con quien era im‐ 
po si ble ha cer lo. Los pri me ros eran los ca tó li cos, has tia‐ 
dos co mo es ta ban de la ex ten sión del pro tes tan tis mo.
Los ca tó li cos re co no cie ron a Fe li pe II co mo su rey le gí ti‐ 
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mo a cam bio de ver con �r ma das sus li ber ta des. Crea ron
la Unión de Arrás de 1579 que in cluía las pro vin cias del
sur. Los cal vi nis tas res pon die ron con la Unión de Utre‐ 
cht. Es ta di vi sión re pre sen ta la se mi lla de dos paí ses ac‐ 
tua les: Ho lan da y Bél gi ca. Far ne sio tam bién con si guió
no ta bles vic to rias en el te rreno mi li tar.

Fer nan do Ál va rez de To le do, III du que de Al ba, pu so en prác ti ca una po lí ti‐ 
ca de du re za contra los re bel des �a men cos. Su � gu ra ha si do uti li za da, en
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es pe cial du ran te el si glo XIX, pa ra ca li � car a Fe li pe II co mo vio len to, ti rá ni‐ 
co y ob se sio na do por la re li gión. Es tos tó pi cos for man par te de la lla ma da
Le yen da Ne gra. En rea li dad, la vio len cia iba en con so nan cia con la épo ca,
co mo de mues tra el ca so fran cés e in clu so la his to ria in gle sa. Aquí se ob ser‐
va un re tra to del III du que de Al ba se gún Ti ziano, en un cua dro sin da tar

per te ne cien te a la Fun da ción Ca sa de Al ba.

b) Fe li pe el lu si tano

Los éxi tos de la dé ca da de los ochen ta no so lo se cir‐ 
cuns cri bie ron a Flan des. Fe li pe II aña dió Por tu gal a su
co lec ción de rei nos en 1580. Es te reino per ma ne ce rá en
po der de los Aus trias du ran te más de me dio si glo. Me dia
cen tu ria de des tino co mún en la Pe nín su la Ibé ri ca, da to
que de mues tra que por tu gue ses y es pa ño les tie nen his to‐ 
rias pa ra le las e in ter co nec ta das, cuan do no co mu nes.
Con Por tu gal no so lo se in cor po ra ban nue vos te rri to rios
eu ro peos a la mo nar quía de Fe li pe II; es te país era una
po ten cia co lo nial, con do mi nios que se ex ten dían por
Áfri ca, Amé ri ca y Asia. Des ta ca re mos en tre to dos ellos
Bra sil, Mo zam bi que, An go la, Goa, Ma cao y las Mo lu‐ 
cas. A es ta fa bu lo sa ex ten sión se aña di rían las co lo nias
de Fe li pe II, con Amé ri ca cen tral y del Sur, los pre si dios
nor tea fri ca nos y Fi li pi nas. No era exa ge ra da aque lla fra‐ 
se atri bui da a Fe li pe II: «en mis do mi nios nun ca se po ne
el sol». Se ha bía crea do la pri me ra mo nar quía mun dial.

La agre ga ción de Por tu gal se ex pli ca por los de re chos
al trono de Fe li pe II tras el fa lle ci mien to sin des cen den‐ 
cia en 1578 del rey don Se bas tián en la ba ta lla de Al ca‐ 
zal qui vir. A don Se bas tián le su ce dió su tío-abue lo don
En ri que, un an ciano car de nal. La he re de ra di rec ta ten‐ 
dría que ha ber si do la du que sa de Bra gan za, pe ro pron to
re nun ció a es ta po si bi li dad. Fe li pe es gri mió sus de re chos
su ce so rios a par tir de los nu me ro sos ma tri mo nios en tre

É
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la fa mi lia real por tu gue sa y los Aus trias. Él mis mo se ha‐ 
bía ca sa do con una in fan ta de es te país y ha bía na ci do
de Is abel de Por tu gal, ra zón por la cual el rey es pa ñol
creía te ner op cio nes di nás ti cas en cuan to des apa re ció
don Se bas tián. Las bo das ibé ri cas ren dían un de sea do
fru to de la pa sión, aun que es to no se hi zo sin opo si ción.
Don An to nio, prior de Cra to, e hi jo ile gí ti mo del her ma‐ 
no de don Se bas tián an sia ba el trono por tu gués y no tar‐ 
dó en eri gir se ene mi go de Fe li pe II.

La di plo ma cia de los Aus trias se mo vió con ex tra or di‐ 
na ria ha bi li dad en es te asun to. En la Cor te de Ma drid se
ha bía he cho fuer te Cris tó bal de Mou ra, un por tu gués
ex tra or di na ria men te bien re la cio na do con la so cie dad
po lí ti ca del reino ve cino. Sus con tac tos y ges tio nes se rían
cla ves. Exis tían mu chí si mos in te re ses eco nó mi cos en la
crea ción de un mer ca do tan ex ten so co mo aquél. A los
co mer cian tes por tu gue ses no les de bió pa re cer ma la idea
po der en trar en el ne go cio ame ri cano. Los no bles por tu‐ 
gue ses tam po co des pre cia ron la opor tu ni dad de in cor po‐ 
rar se a un ré gi men que po dría re por tar les in gen tes ven‐ 
ta jas o do mi nios. A par tir de aquí, la en tra da de Por tu‐ 
gal en la mo nar quía de Fe li pe II se hi zo me dian te la ac‐ 
ción po lí ti ca y mi li tar. Con la pri me ra se ini ció una ne‐ 
go cia ción que da ría sus fru tos en las Cor tes de Tho mar
de 1581, cuan do Fe li pe fue re co no ci do co mo rey con el
com pro mi so de re ser var los nom bra mien tos en Por tu gal
a los na ci dos allí, man te ner las le yes y pri vi le gios, así co‐ 
mo no in tro du cir im pues tos cas te lla nos. Los vi rre yes so‐ 
lo po dían ser por tu gue ses o fa mi lia res di rec tos del rey.
Tam bién se abo lie ron las adua nas en tre las dos co ro nas,
con lo que se in ten tó crear un mer ca do úni co en tre Cas‐ 
ti lla y Por tu gal.
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Que da ba ven cer la re sis ten cia de don An to nio. Opor‐ 
to y Lis boa, las dos prin ci pa les ciu da des del reino, se ha‐ 
bían de can ta do por la � gu ra del Prior de Cra to. Si la ne‐ 
go cia ción fue atra yen do vo lun ta des, la es pa da del Rey
Pru den te fue eli mi nan do la re sis ten cia de su opo si tor. El
du que de Al ba, te mi do por sus des ma nes en Flan des, en‐ 
tró con su ejérci to por Ba da joz. El mar qués de San ta
Cruz con tri bu yó a la cau sa des de el mar. Don An to nio
tu vo que ba tir se en re ti ra da y so lo pu do ha llar con sue lo
en una de las is las Azo res. San ta Cruz pron to le ha ría
sen tir con el rui do de sus ca ño nes que el ce tro lu si tano
so lo ha bía si do un sue ño. Un sue ño que la His to ria re‐ 
ser va ba en ex clu si va a los Aus trias.

c) La Ar ma da que nun ca fue in ven ci ble

Qui zás el fra ca so más es tre pi to so de Fe li pe II se pro‐ 
du jo en su in ten to por in va dir In gla te rra. Des de un pun‐ 
to de vis ta geoes tra té gi co, no su po ca li brar el po de río de
aquel país emer gen te. Du ran te su rei na do se pa só de la
amis tad con es te reino al an ta go nis mo más acu sa do, el
cual con ti nua ría du ran te bas tan te tiem po. Fue un gra ve
error. Fe li pe se con si de ra ba to do po de ro so, ele gi do por
Dios pa ra de fen der al ca to li cis mo en cual quier par te del
mun do. In gla te rra op tó du ran te la se gun da mi tad del si‐ 
glo XVI por re for zar el an gli ca nis mo, es de cir, un cre do re‐ 
li gio so ca rac te ri za do por su su bor di na ción a la Co ro na y
no al Pa pa. La rup tu ra con Ro ma se dio en tiem pos de
En ri que VI II, du ran te la pri me ra mi tad del si glo XVI; En‐ 
ri que VI II in ten tó anu lar su ma tri mo nio con Ca ta li na de
Ara gón pa ra des po sar se nue va men te con Ana Bo le na. El
Pa pa se ne gó a di sol ver el ma tri mo nio, en contran do co‐ 
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mo res pues ta la rup tu ra con Ro ma y el na ci mien to del
an gli ca nis mo.

Is abel I, rei na de In gla te rra en tre 1558 y 1603, fue
pro fun da men te an gli ca na en tan to que sa bía que aque lla
re li gión le po dría de pa rar me jo res re sul ta dos que el ca to‐ 
li cis mo. In gla te rra co men zó un des pe gue eco nó mi co ba‐ 
sa do en su in dus tria, en sis te mas ag rí co las muy di fe ren‐ 
tes a los con ti nen ta les y, por ello, se con vir tió en una po‐ 
ten cia, aca so no con el mús cu lo de la Mo nar quía His pá‐ 
ni ca, pe ro con unas ba ses eco nó mi cas más ro bus tas. Is‐ 
abel pron to ad vir tió que los Aus trias su po nían un freno
eco nó mi co pa ra su país, em pe ña do co mo es ta ba en en‐ 
trar en el co mer cio con Amé ri ca. Un ne go cio que le gal‐ 
men te so lo po día ha cer se des de Se vi lla. Los cor sa rios in‐ 
gle ses, con be ne plá ci to y pro tec ción de Is abel, se lan za‐ 
ron a hos ti gar a bar cos y puer tos en Amé ri ca; Drake y
Hawkins, los dos pi ra tas in gle ses más fa mo sos, se con‐ 
vir tie ron en un in cor dio per ma nen te. Drake lle gó a arra‐ 
sar Ve ra cruz y El Ca llao, in clu so Cádiz en 1587, ade más
de un nú me ro no me nor de bar cos mer can tes. Las re la‐ 
cio nes an glohis pá ni cas ha bían pa sa do de la amis tad,
cuan do el pro pio Fe li pe II es tu vo ca sa do con Ma ría Tu‐ 
dor, a la ten sión de la se gun da par te del rei na do.

Fue la re li gión —¡siem pre la re li gión!— lo que hi zo es‐ 
ta llar la es po le ta de una gue rra abier ta en tre los dos paí‐ 
ses. Is abel apo yó abier ta men te a los re bel des �a men cos
du ran te la dé ca da de los ochen ta, has ta el pun to que lle‐ 
gó a en viar a Flan des un cuer po ex pe di cio na rio de 6000
hom bres. Tam bién se or ga ni zó una ar ma da com pues ta
por 25 na víos al man do de Drake con la mi sión de hos ti‐ 
gar las �o tas y puer tos en Amé ri ca. La gue rra so lo era
cues tión de tiem po. El ca to li cis mo, a pe sar de los es fuer‐ 
zos de la rei na Is abel, no es ta ba muer to en In gla te rra.
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Con ta ba ade más con el apo yo de Fe li pe II y de Ro ma.
Los ca tó li cos in gle ses, con la ayu da del em ba ja dor es pa‐ 
ñol, pre pa ra ron un com plot pa ra que Ma ría Es tuar do, la
pri ma ca tó li ca de Is abel, pu die ra ser pro cla ma da rei na.
La ope ra ción fue des cu bier ta. A Is abel no le tem bló el
pul so en 1587 pa ra �r mar la or den de eje cu ción de su
pri ma.

En la ima gen, Ata que de los bar cos in gle ses contra la ar ma da en Ca lais,
per te ne cien te a la es cue la ho lan de sa, si bien no se sa be con cer te za el año de
eje cu ción. Es de des ta car que el cua dro no es exac to ya que di cho ata que se

pro du jo de no che. Hoy se con ser va en el Na tio nal Ma ri ti me Mu seum de
Greenwi ch, In gla te rra.

Fe li pe II pen só en dar un du ro es car mien to a los in gle‐ 
ses por su osadía. Los úl ti mos triun fos en Flan des y la
ane xión de Por tu gal le hi cie ron creer se im ba ti ble. Pre pa‐ 
ró la con quis ta de In gla te rra, lo que no era una es tra te‐ 
gia erró nea si pen sa mos que las de fen sas in gle sas eran
muy pre ca rias. Pa ra ello se con ta ría con el ejérci to de
Flan des, ex pe ri men ta do en mil y una re frie gas. Los bar‐ 
cos que salie ron des de La Co ru ña al man do del du que
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de Me di na Si do nia te nían la � na li dad de re co ger las tro‐ 
pas de Ale jan dro Far ne sio. Es ta ar ma da par tió con 130
na ves, pe ro nun ca se lle gó a jun tar con la in fan te ría des‐ 
ple ga da en los Paí ses Ba jos. Una pla ni � ca ción de � cien te
y unos in gle ses con uni da des más ma nio bra bles, jun to a
una po ten cia de fue go su pe rior en la lar ga dis tan cia,
con si guie ron de rro tar a la mal lla ma da «ar ma da in ven ci‐ 
ble». Las ba jas se es ti man en unos 15 000 hom bres, mu‐ 
chos de ellos ma sa cra dos sin pie dad en cuan to se in ten‐ 
ta ron re fu giar en las cos tas ir lan de sas. Fue una vic to ria
ce le bra da con jú bi lo en to da la Eu ro pa pro tes tan te. Des‐ 
pués del de sas tre se la co men zó a co no cer, no sin cier ta
iro nía, co mo ar ma da in ven ci ble, ya que du ran te su pre‐ 
pa ra ción re ci bió el nom bre de «fe li cí si ma ar ma da». Pues
ni fue fe li cí si ma ni fue in ven ci ble, nos atre ve ría mos a
apos ti llar.

LA ÚL TI MA DÉ CA DA DEL REI NA DO

La de rro ta de la Gran Ar ma da de 1588 fue un pre lu‐ 
dio de las di � cul ta des que tu vo que vi vir el mo nar ca du‐ 
ran te sus úl ti mos diez años de vi da. In gla te rra se ha bía
con ver ti do en un ene mi go a te mer, con un po de río na val
muy im por tan te. La re vuel ta en los Paí ses Ba jos se ha bía
em pan ta na do, cau san do es tra gos en tre las tro pas his pa‐ 
nas. Por si ello fue ra po co, se rea nu dó la gue rra contra
Fran cia. Es te país no te nía cla ro quién po dría su ce der a
En ri que III. Fe li pe II te nía su pro pio can di da to ca tó li co:
el du que de Gui sa, pe ro mu rió ase si na do. Los agen tes
del Rey Pru den te en Fran cia se ha bían pro di ga do en re‐ 
ga los, di ne ro y to do ti po de fa vo res, no siem pre bien
ges tio na dos, pa ra ha cer vic to rio sa la cau sa ca tó li ca en
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un reino tan im por tan te. Sin em bar go, el em pe ño fue
bal dío, pues el su ce sor de En ri que III en 1589 se rá el hu‐ 
go no te En ri que IV de Bor bón. Pa ra Fe li pe II re sul ta ba
inad mi si ble te ner a un rey pro tes tan te en la fron te ra sur
de un te rri to rio tan con vul so co mo las Pro vin cias Uni‐ 
das, es po lea das siem pre por la gue rra re li gio sa. De es te
mo do, Fe li pe II to mó la de ci sión de in ter ve nir di rec ta‐ 
men te. Cuan do fa lle ció el du que de Gui sa, in ten tó co lo‐ 
car en el trono a su hi ja Is abel Cla ra Eu ge nia, con ce bi da
en el ma tri mo nio con Is abel de Va lois.

Los Aus trias es ta ban de nue vo en gue rra contra una
par te de Fran cia. La ma yo ría de la po bla ción fran ce sa
no de sea ba un mo nar ca hu go no te. Sin em bar go, En ri que
IV dio mues tras de su ol fa to po lí ti co al con ver tir se al ca‐ 
to li cis mo ba jo aquel co no ci do le ma de «Pa rís bien va le
una mi sa». En ri que IV, con ello, de ja ba de ser un rey
pro tes tan te. Se pu do pre sen tar an te los fran ce ses co mo
un rey lo cal fren te al ti rano ex tran je ro sin que la re li gión
fue ra ya un las tre. La � gu ra de Fe li pe II es ta ba sir vien do
pa ra unir a los fran ce ses, ra zón por la que los apo yos del
Rey Pru den te en es te país fue ron ca yen do. Fe li pe de ci dió
con ti nuar con la gue rra, en ten dien do que la con ver sión
de En ri que IV ha bía si do una far sa. Pe ro era un en fren‐ 
ta mien to que no po día aca bar bien pa ra los Aus trias. La
paz de Ver vins, en 1598, res ta ble cía las con di cio nes de
Ca teau-Cam bre sis, con las con si guien tes de vo lu cio nes de
pla zas. En rea li dad, la paz no era po si ti va ya que Fe li pe
ha bía de traí do re cur sos al fren te nor te sin con se guir na‐ 
da a cam bio. Fran cia, por su par te, salió re for za da de
Ver vins, pues lo gra ba es ca par al do mi nio de la hi ja de
Fe li pe II con un mo nar ca que po co a po co irá res tau ran‐ 
do su au to ri dad en el reino. En es ta paz, ade más, se
acor dó un pun to muy im por tan te pa ra el fu tu ro rei na do
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de Fe li pe III: los Paí ses Ba jos que da rían ba jo man da to de
Is abel Cla ra Eu ge nia y su ma ri do, el ar chi du que Al ber to,
con el de seo de que am bos fun da rían una nue va ra ma de
los Aus trias pa ra con ser var aque lla par te de sus te rri to‐ 
rios.

La úl ti ma dé ca da fue ca la mi to sa pa ra Cas ti lla. Se ha‐ 
bía aca ba do de � ni ti va men te el ci clo eco nó mi co del Em‐ 
pe ra dor, por lo que ham bre y pes ti len cia co men za ron a
ha cer se de ma sia do ha bi tua les en Cas ti lla. En 1596 se
des ató una pes te que aso ló la Me s e ta nor te. Las fe rias de
Me di na del Cam po es ta ban en fran co de c li ve y mu chas
ciu da des vie ron per der su te ji do pro duc ti vo. La Ha cien‐ 
da de Fe li pe II aca bó co mo em pe zó: en ban ca rro ta. Los
im pues tos ha bían su bi do es pec ta cu lar men te, es pe cial‐ 
men te a par tir de 1590. No so lo era una �s ca li dad al ta;
tam bién se for mó un sis te ma �s cal muy agre si vo, en tan‐ 
to que gra va ba fun da men tal men te el co mer cio y los pro‐ 
duc tos de pri me ra ne ce si dad.
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En los úl ti mos años del rei na do de Fe li pe II hu bo un in cre men to de la pre‐ 
sión �s cal en Cas ti lla de la ma no del lla ma do «ser vi cio de Mi llo nes», es de‐ 
cir, una apor ta ción eco nó mi ca del reino de va rios mi llo nes de du ca dos. Los
Mi llo nes ten drán una in ci den cia muy ne ga ti va so bre las eco no mías ur ba nas

del si glo XVII. En la ima gen, se ob ser va un do cu men to pro du ci do por las
Cor tes de 1590 pa ra so li ci tar el acre cen ta mien to de es te ser vi cio. Se con ser‐ 
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va en el Ar chi vo Ge ne ral de Si man cas, sec ción Pa tro na to Re gio, leg. 83,
doc. 281.

Mu chos cas te lla nos em pe za ron a har tar se de una gue‐ 
rra en Eu ro pa que no traía sino po bre za y ne ce si dad,
aun que, pa ra al gu nos, am bas con di cio nes se tro ca ban en
ri que za y ho nor al ser vi cio de la mo nar quía más po de ro‐ 
sa de su tiem po. «Si se quie ren per der, que se pier dan»,
lle gó a cla mar un pro cu ra dor abu len se en Cor tes, en cla‐ 
ra crí ti ca a la po lí ti ca se gui da por Fe li pe II. Con él los
Aus trias ha bían al can za do el ce nit de su po der, si bien la
ce ga do ra luz de sus éxi tos no po día ocul tar las di � cul ta‐ 
des que em pe za ban a su frir sus súb di tos.
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4 
Som bras ex ter nas, du das in ter nas.

Fe li pe III (1598-1621)

Fe li pe III no ha go za do de la bue na fa ma de sus pre de‐ 
ce so res. Si Car los V era el ini cia dor de una di n as tía glo‐ 
rio sa y con Fe li pe II se con si guió la má xi ma ex ten sión
te rri to rial, el hi jo de es te re pre sen ta ba el ini cio de la
cues ta aba jo. Si los an te rio res mo nar cas eran los «Aus‐ 
trias ma yo res», Fe li pe III y sus des cen dien tes han si do
til da dos con el tris te epí te to de «me no res». No era pa ra
me nos: fren te a la de ter mi na ción y la la bo rio si dad de su
an te ce sor, Fe li pe III re pre sen ta ba la in do len cia, la de bi li‐ 
dad y el ca pri cho. La eti que ta de «ma yor» y «me nor» no
era ni ca sual ni mu chos me nos ino cen te; des de el si glo
XIX se ha bus ca do en la His to ria de Es pa ña a los cul pa‐ 
bles de una de ca den cia que tu vo su pun to cul mi nan te en
la pér di da de las úl ti mas co lo nias en 1898. Ha bía que
de � nir e ima gi nar a re yes bue nos y ma los, co mo si los
pri me ros re pre sen ta ran lo me jor de la pa tria y los se gun‐ 
dos ex pli ca sen el «atra so» res pec to a Eu ro pa. An to nio
Cá no vas del Cas ti llo, el gran es ta dis ta del úl ti mo ter cio
del si glo XIX y eru di to es pe cia li za do en es te pe rio do, glo‐ 
só al ter ce ro de los Fe li pes del si guien te mo do: «Buen ca‐ 
tó li co y mal rey, he aquí for mu la do el ca rác ter de Fe li pe
III: lo que qui so ser y lo que fue pa ra Es pa ña».
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Otros cé le bres his to ria do res han se gui do es ta vi sión
has ta ha ce muy po cos años. Sin em bar go, los úl ti mos es‐ 
tu dios so bre es te rey vie nen a ma ti zar, cuan do no des‐ 
men tir, es ta per cep ción. La «nor ma li za ción» po lí ti ca de
1975 y la en tra da en Eu ro pa mues tra que la His to ria de
Es pa ña no pue de ser te ñi da de con cep tos co mo vic to ria
o re za go. Es to ha po si bi li ta do un nue vo am bien te ca paz
de ne gar aque llas ca te go rías de «ma yo res» y «me no res».
Lo que se in ten ta en es tos mo men tos no es tan to ca li � car
sino com pren der las lu ces y som bras de to dos los pe rio‐ 
dos his tó ri cos. He mos vis to que Fe li pe II no fue tan Aus‐ 
tria «ma yor» si pen sa mos en las con di cio nes de sus úl ti‐ 
mos años de go bierno. Pues bien, qui zás Fe li pe III no
fue ra tan «me nor» a la luz de los es tu dios que han apa‐ 
re ci do en los úl ti mos tiem pos.

Se ha di cho que Fe li pe III era un rey po co pre pa ra do.
Pe ro na ció en 1578 pa ra re ci bir una es me ra da edu ca‐ 
ción, siem pre con ce bi da pa ra el ejer ci cio del po der. Es ta
pron to se pu so en prác ti ca. Co men zó a asis tir des de
1595 a la lla ma da Jun ta de No che, una reu nión de ga bi‐ 
ne te for ma da por los per so na jes más in �u yen tes de la
Cor te pa ra tra tar los te mas más ar duos a los que se en‐ 
fren ta ban los Aus trias. Cier to es que no tu vo la de di ca‐ 
ción del se gun do de los Fe li pes a la ho ra de leer, re vi sar,
con sul tar, �r mar y ano tar las con sul tas que se le ele va‐ 
ban. Sin em bar go, Fe li pe III siem pre man tu vo un sen ti do
na da des de ña ble de la res pon sa bi li dad, aun que no fue ra
tan es tric to co mo su pa dre en cuan to al com pro mi so ad‐ 
mi nis tra ti vo.

A Fe li pe III se le han im pu ta do mu chos vi cios. Des de
rey es ca sa men te re suel to a per so na ti mo ra ta, po co ap to
pa ra re gir los des ti nos de la más po de ro sa mo nar quía
del mo men to. Sin em bar go, sus con tem po rá neos no lo
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en ten dían así y le de no mi na ron rey san to o pia do so. Y
vi cios, vi cios… so lo tu vo el del buen yan tar y la a� ción a
al gu nos jue gos de car tas, si es que tal co sa pu die ra te ner‐ 
se por in mo ral.
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Fe li pe III ha pa sa do a la his to ria co mo el pri mer Aus tria me nor. Sin em bar‐ 
go, sus con tem po rá neos no le apli ca ban es te ca li � ca ti vo, fru to por tan to de
una cons truc ción his to rio grá � ca pos te rior. En la ima gen, Fe li pe III, de Juan
Pan to ja de la Cruz, en un óleo de 1606 con ser va do en el Mu seo del Pra do,

Ma drid, Es pa ña.

LA IRRUP CIÓN DEL VA LI MIEN TO

Una de las ra zo nes de la ma la pren sa de Fe li pe III fue
su con �an za en el du que de Ler ma. Con Ler ma co men‐ 
za ron los va li dos de la Mo nar quía. El va li mien to es un
sis te ma de go bierno en el que un per so na je ele gi do por el
rey pa sa a de ci dir la ma yor par te de los asun tos de Es ta‐ 
do. El va li do se con ver tía de es te mo do en una es pe cie de
in ter lo cu tor en tre el rey y sus ins ti tu cio nes, en tre el mo‐ 
nar ca y el mun do, po dría mos de cir. La in for ma ción le
lle ga ba al rey me dian te su va li do, quien de es te mo do
co no cía to do lo que acon te cía en la Mo nar quía. El va li‐ 
mien to fue un fe nó meno eu ro peo; en otros paí ses se co‐ 
no ce co mo pri van za y al va li do co mo pri va do. Por tan‐ 
to, no fue una prác ti ca ex clu si va de los Aus trias sino que
se en mar ca ba en las for mas de go bierno de aque lla épo‐ 
ca. Val ga re cor dar la co no ci da � gu ra del car de nal Ri che‐ 
lieu en la Fran cia de Luis XI II, que pa só a la li te ra tu ra
gra cias a Ale jan dro Du mas y sus mos que te ros.

El va li do, Ler ma en es te ca so, te nía voz en pla za pa ra
de ci dir so bre cual quier asun to. Su nom bra mien to de pen‐ 
día de la amis tad, de la cer ca nía con el mo nar ca, por lo
que su per ma nen cia en el po der es ta ba su je ta a las bue‐ 
nas re la cio nes con el rey. Era el so be rano, so lo él, quien
te nía la po tes tad de nom brar y ce sar a su va li do. Es te,
por su par te, po día ejer cer su au to ri dad alu dien do a la
con �an za del mo nar ca, sin que hu bie se de me diar nin‐ 
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gún ti po de or den es cri ta. Era la amis tad, co no ci da por
to dos, lo que mar ca ba aque lla for ma de do mi nio. Es to
pue de so nar ex tra ño en sis te mas re gla men tis tas co mo el
nues tro, pe ro en aquel tiem po era muy ló gi co: la � gu ra
del rey lo en vol vía to do, por lo que te ner su pre fe ren cia
de no ta ba po der. A Ler ma so lo le bas ta ba de cir que el rey
de sea ba tal co sa pa ra que se cum plie se, sin que hu bie ra
de mos trar prue ba al gu na.

Es te mo de lo pre sen ta ba va rias ven ta jas pa ra la Co ro‐ 
na. El va li do le ayu da ba en el go bierno, por lo que no
era ne ce sa rio de di car tan to tiem po a la ges tión de los mil
y un asun tos que sur gían en los do mi nios de los Aus‐ 
trias. A cam bio, el rey con se guía de di car se a otros asun‐ 
tos im por tan tes co mo la vi da en pa la cio —el cen tro po lí‐ 
ti co por an to no ma sia—, la aten ción fa mi liar o su pro pio
ocio. Otra vir tud de con tar con es ta es pe cie de pri mer
mi nis tro es tri ba ba en la au sen cia de res pon sa bi li dad an te
la ges tión; el va li do, y no el rey, apa re cía co mo el cul pa‐ 
ble de cual quier des di cha co lec ti va. Por ello, su pre sen cia
cons ti tuía un pa ra pe to an te cual quier ti po de crí ti ca. En
Eu ro pa se hi zo fa mo so el gri to de «vi va el rey, mue ra el
mal go bierno», lo que equi va lía a sal va guar dar a la Co‐ 
ro na res pec to a cual quier re vuel ta. El rey es ta ba ubi ca do
por en ci ma del bien y del mal; el res pon sa ble siem pre era
su prin ci pal mi nis tro. Lle ga do el ca so, los Aus trias sa‐ 
brían ha cer uso de es ta si tua ción pa ra pres cin dir de sus
va li dos cuan do vi nie sen mal da das.



105

El du que de Ler ma fue el pri mer va li do con el que con ta ron los Aus trias.
En la ima gen se le pue de ver a lo mos de un ca ba llo, en po se sim bó li ca de

do mi nio. Efec ti va men te, Ler ma se con vir tió en el per so na je más im por tan te
de la Mo nar quía His pá ni ca gra cias a la con �an za que en él de po si tó Fe li pe
III. El lien zo se de be a Ru bens y fue pin ta do en 1603. Se pue de en con trar

en el Mu seo del Pra do, Ma drid, Es pa ña.
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Fran cis co Gó mez de San do val, du que de Ler ma, fue el
va li do ele gi do por Fe li pe III. De fa mi lia de al ta al cur nia,
aun que en si tua ción di fí cil tras las gue rras ci vi les del si‐ 
glo XV, in gre só en el ser vi cio do més ti co de Fe li pe II en
cuan to es te lle gó al trono. Po co a po co se fue ga nan do la
amis tad del fu tu ro rey gra cias a la li son ja, la � de li dad,
su de vo ción re li gio sa y al gu nos re ga los per so na les. En
cuan to Fe li pe III al can zó el po der, se en car gó de nom‐ 
brar le su ca ba lle ri zo ma yor y su mi ller de corps, car gos
con los que con tro la ba el pro to co lo y, con ello, quién
po día y quién no po día ha blar per so nal men te con el rey.
Sus re la cio nes con el mo nar ca pa sa ron por al ti ba jos, lo
que vie ne a de mos trar que Fe li pe III no fue nin gún pe le le
en sus ma nos. De he cho, es te rey �r ma ba de su pu ño y
le tra las con sul tas que le lle ga ban de su Con se jo de Es ta‐ 
do. Ade más, y en contra de lo que se ha a�r ma do en
bas tan tes oca sio nes, la �r ma de Ler ma nun ca fue igual
en va lor a la del rey. Es to no quie re de cir que Ler ma no
man da se; man da ba y mu cho en la vo lun tad del mo nar‐ 
ca. Qui zás la me jor mues tra de ello fue se el tras la do de
la Cor te de Ma drid a Va lla do lid en tre 1601 y 1606. Di‐ 
cha ini cia ti va par tió di rec ta men te de Ler ma, quien con
ello as pi ra ba a me jo rar su po si ción po lí ti ca con su se ñor
así co mo a dar un im pul so a la mal tre cha eco no mía de
la Me s e ta nor te. Ma drid su frió es ta pér di da mien tras
que Va lla do lid se en ga la nó pa ra re ci bir tan al to co me ti‐ 
do.
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Ma drid, tras 1606, no de ja ría de ser Cor te de los Aus trias y ca pi tal del Es‐ 
ta do es pa ñol. En tiem pos de Fe li pe III se pro fun di zó en las re for mas ur ba‐ 
nís ti cas ini cia das por sus an te ce so res pa ra adap tar la ciu dad a las ne ce si da‐ 

des de la mo nar quía. Fue du ran te es te rei na do cuan do se aca ba ron las
obras de cons truc ción de la Pla za Ma yor. En la ima gen, Vis ta perspec ti va de
la Pla za Ma yor de Ma drid, cua dro anó ni mo de 1620 que hoy se pue de con‐ 

tem plar en el Mu seo Mu ni ci pal de es ta ciu dad. Ma drid, Es pa ña.

Ler ma re pre sen ta ba la cús pi de de un gru po muy im‐ 
por tan te que se co lo có al fren te de la ad mi nis tra ción, en
la Cor te y fue ra de ella. Fe li pe III les dis pen só to do ti po
de mer ce des, o� cios y pri vi le gios gra cias a los cua les lo
con tro la ban ca si to do. Una llu via de fa vo res ca yó so bre
Ler ma y sus alle ga dos. Es tos su pie ron ha cer for tu na y su
pa tri mo nio se in cre men tó no ta ble men te. Es ta si tua ción
fue til da da de co rrup ción. No era pa ra me nos. En co‐ 
mien das, ar zo bis pa dos, re gi du rías, ayu das eco nó mi cas,
o� cios de Cor te… to do va lía pa ra pre miar a su Du que y,
con ello, cas ti gar a otros gran des a los que se pri va ba de
ta les nom bra mien tos. De ahí la ima gen de de ge ne ra ción
y es cán da lo que nos ha lle ga do del reino y del va li do. En
rea li dad, es ta prác ti ca era co mún en la épo ca, en tre los
Aus trias u otras fa mi lias rei nan tes. Ler ma de bía fa vo re‐ 
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cer a sus a� nes, en tre los que des ta ca ban sus pro pios fa‐ 
mi lia res, pa ra man te ner un con trol ra zo na ble del po der.
Es po si ble que Ler ma y su gen te se ex ce die sen en el mal
uso que hi cie ron de la po si ción que ha bían al can za do.
Pe ro no es me nos cier to que aque llos que les acu sa ban lo
ha cían con mi ras a ocu par su lu gar.

Ler ma co men zó a de bi li tar se a par tir de 1608. No
obs tan te, con si guió man te ner se co mo vá li do has ta 1618.
Cons cien te de su pér di da de cre di bi li dad en las al tas es‐ 
fe ras de la Mo nar quía, un año an tes lo gró el nom bra‐ 
mien to de car de nal por par te del Pa pa. Con ello se ase‐ 
gu ra ba cier ta pro tec ción an te lo que pu die ra ve nir. La
idea no era des ca be lla da si pen sa mos que Ro dri go Cal‐ 
de rón, uno de sus má xi mos co la bo ra do res, aca bó sus
días en el ca dal so acu sa do de frau de, cohe cho y to do ti‐ 
po de mal ver sacio nes. El pro pio Ler ma tu vo que asis tir
al em bar go de ren tas por aqué llos que po cos años an tes
le ha bían te mi do. En 1618 fue des ti tui do, pe ro el rey no
pres cin dió de la � gu ra de su va li do: nom bró al du que de
Uce da, hi jo de Ler ma, ex tra ña men te hos til a la la bor de
su pa dre. Uce da, sin em bar go, nun ca al can za ría la in‐ 
�uen cia de la que lle gó a go zar su pa dre.

LA PAX HIS PÁ NI CA: 
UN GI RO EN LA PO LÍ TI CA EX TE RIOR

El rei na do de Fe li pe III im pli có un cam bio en la re la‐ 
ción de los Aus trias con las otras po ten cias. Si sus an te‐ 
ce so res uti li za ron la be li ge ran cia co mo fór mu la pa ra
con se guir sus ob je ti vos di nás ti cos, el pri me ro de los mo‐ 
nar cas es pa ño les del si glo XVII se ca rac te ri zó por el aban‐ 
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dono de es ta es tra te gia, al me nos en lo re fe ren te a los
fren tes atlánti cos. Se ha bla por ello del pa ci �s mo de Fe li‐ 
pe III, si bien es un tér mino ma ti za ble al com pro bar que
hu bo una po lí ti ca nor tea fri ca na e in clu so ita lia na bas‐ 
tan te ac ti va. Ello sin con tar con que los pri me ros años
del rei na do fue ron de gue rras en los es ce na rios eu ro peos.
Sin em bar go, po co a po co, se fue ron lo gra ron acuer dos
con los prin ci pa les ene mi gos de la Mo nar quía. Co mo se
de cía en la épo ca, Fe li pe III bus ca ba una po lí ti ca de con‐ 
ser va ción, con la cual se pre ten día man te ner to dos los
te rri to rios que ha bía he re da do a tra vés de la di plo ma cia
y la bús que da de la paz con ca da uno de sus ene mi gos.
La ra zón de fon do no era ideo ló gi ca: tras mu chí si mas
dé ca das de gue rra, la ha cien da de los Aus trias es ta ba
exhaus ta; Fe li pe II le ha bía de ja do un fe roz en deu da‐ 
mien to. La ne ce si dad im pe ra ba; no ha bía mu cho di ne ro
pa ra con ti nuar las cam pa ñas. Sin em bar go, la tu te la del
ca to li cis mo era al go vi tal, por lo que Fe li pe III siem pre
se guia rá por la sen da de su de fen sa allí don de fue re me‐ 
nes ter. Paz y cruz se con ver ti rían en los va lo res de su po‐ 
lí ti ca, aun que no siem pre re sul ta ra fá cil la con vi ven cia
de am bos prin ci pios. Du ran te es te rei na do se re vi ta li zó
la alian za con la ra ma cen troeu ro pea de la fa mi lia con el
�n de man te ner a ra ya el pro tes tan tis mo y pro mo ver los
dic ta dos del Con ci lio de Tren to. El tes ti mo nio más evi‐ 
den te de es ta co la bo ra ción fue el ma tri mo nio en tre Fe li‐ 
pe III y Mar ga ri ta de Aus tria, nie ta del em pe ra dor Fer‐ 
nan do I, el her ma no de Car los V. Fru to de es te de seo por
li de rar un ban do ca tó li co fue el acer ca mien to a Fran cia,
ma te ria li za do por el ma tri mo nio en tre Ana Mau ri cia —
hi ja de Fe li pe III— y Luis XI II en 1615.
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La po lí ti ca ex te rior de los Aus trias ex pe ri men tó un no ta ble cam bio de
orien ta ción a prin ci pios del si glo XVII. Da do el con ti nuo es ta do de gue rra

des de ha cía ca si una cen tu ria, Fe li pe III bus có el acuer do con las prin ci pa les
po ten cias ene mi gas. Aho ra bien, ba jo su rei na do tam bién se abrie ron nue‐ 
vos fren tes en el nor te de Ita lia. En la ima gen, Ale go ría de la Paz, lien zo de
Ru bens da ta do ha cia 1629-1630 que se con ser va en la Na tio nal Ga lle ry de

Lon dres, In gla te rra.

a) Ha cia la paz con In gla te rra

Las hos ti li da des con In gla te rra no aca ba ron con el de‐ 
sas tre de 1588. Los in gle ses vol vie ron a ata car Cádiz
mien tras que Fe li pe II or ga ni zó nue vas «ar ma das» con el
�n de po ner pie en tie rra en aque lla par te del Atlánti co.
Con es ca sa for tu na, ya que las nue vas ex pe di cio nes de
1596 y 1597 ape nas pu die ron al can zar el ca nal de la
Man cha an te las in ten sas tor men tas que pa de cie ron. En
1599 los in gle ses to ma ron Las Pal mas du ran te unos
días. Fe li pe III, por tan to, re co gió un es ce na rio de gue rra
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abier ta contra la «Pér � da Al bión», co mo se de no mi na ría
a In gla te rra du ran te el si glo XVI II.

Los in gle ses, no obs tan te, tam bién te nían pro ble mas
in ter nos. A prin ci pios del si glo XVII se des en ca de nó una
du ra re be lión de ca tó li cos ir lan de ses, po co con ten tos con
la po lí ti ca co lo ni za do ra de los an gli ca nos —las raíces
más pro fun das del con �ic to del Uls ter da tan de es tas fe‐ 
chas. Los Aus trias no es ta ban dis pues tos a de jar pa sar la
opor tu ni dad de hur gar en ojo ajeno, tras la dan do la pre‐ 
sión mi li tar al in te rior de su ene mi go pa ra in ten tar cor‐ 
tar la ayu da in gle sa a los ho lan de ses. Fe li pe III apo yó de‐ 
ci di da men te a los re bel des ca tó li cos y en vió un cuer po
ex pe di cio na rio com pues to por va rios mi les de com ba‐ 
tien tes. El re sul ta do no fue el es pe ra do: los in gle ses de‐ 
rro ta ron en 1602 al ejérci to his pano-ir lan dés en la ba ta‐ 
lla de Kin sa le. Los lí de res ir lan de ses so li ci ta ron nue va‐ 
men te ayu da del Rey Ca tó li co, pe ro las ges tio nes fue ron
in fruc tuo sas. Fe li pe III ha bía com pren di do que la me jor
ma ne ra de pa rar a los in gle ses era la ave nen cia. Aque lla
co la bo ra ción en tre Aus trias e ir lan de ses se man ten dría
pos te rior men te y, de he cho, al gu nos se ña la dos lí de res lo‐ 
ca les de Ir lan da li de ra rán cuer pos ir lan de ses de in fan te‐ 
ría den tro de los ejérci tos de la di n as tía apro ve chan do su
con di ción de ca tó li cos, co mo fue el ca so del con de de
Tyr co ne ll.

Pe ro eso se ría en el fu tu ro. A la al tu ra de 1603 to do
es ta ba pre pa ra do pa ra la sus pen sión de hos ti li da des con
In gla te rra. Los unos, los Aus trias, de sea ban cen trar se en
su con �ic to con las Pro vin cias Uni das. Los otros, los in‐ 
gle ses, pre fe rían so se gar su pro pio reino. La muer te de la
an cia na Is abel I fa vo re ció la bús que da de la paz. Es ta
go ber nan te siem pre man tu vo una po si ción muy du ra
contra los Aus trias. Su su ce sor, Ja co bo I, se rá mu cho
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más mo de ra do en sus re la cio nes con la Mo nar quía His‐ 
pá ni ca. Ja co bo era cons cien te de los pro ble mas in ter nos
in gle ses. Ade más, las eli tes co mer cia les in gle sas veían
con bue nos ojos un pe rio do de tre gua que les per mi tie ra
con so li dar sus po si cio nes —¡nun ca ha si do un buen ne‐ 
go cio lu char contra una gran po ten cia!—. To dos es tos
fac to res po si bi li ta ron el acuer do. Se �r mó de es te mo do
la Paz de Lon dres de 1604 por la que ce sa ba la gue rra
en tre am bos ban dos. Ja co bo I se com pro me tía a aban do‐ 
nar el apo yo a los re bel des de las Pro vin cias Uni das. A
cam bio, se es ti pu ló una li ber tad en el co mer cio que be‐ 
ne � cia ba fun da men tal men te a los in gle ses. Am bos ban‐ 
dos lo ce le bra ron con ban que tes y �es tas po pu la res.
Tam bién se ini cia ron ne go cia cio nes pa ra un po si ble ma‐ 
tri mo nio en tre la in fan ta Ma ría y el he re de ro a la Co ro‐ 
na in gle sa, si bien es te en la ce nun ca se con su mó.

Las re la cio nes en tre In gla te rra y los Aus trias tu vie ron en la re li gión un
cons tan te mo ti vo de dis cor dia. In gla te rra vi vió du ran te el si glo XVII una in‐ 
ten sa vio len cia in ter na que en par te se de bía a la exis ten cia de ca tó li cos, an‐ 
gli ca nos y pu ri ta nos, que es el nom bre que re ci ben los re for mis tas más exal‐ 
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ta dos en es te país. En la ima gen, la ca te dral de Can ter bu ry, cu yo obis po era
la dig ni dad ecle siás ti ca más im por tan te de In gla te rra.

b) Sus pi ros y res pi ros en las Pro vin cias Uni das

El rei na do de Fe li pe II aca bó de ma la ma ne ra en re la‐ 
ción a los Paí ses Ba jos. La re be lión con ti nua ba con apo‐ 
yo in glés y fran cés. La in ter ven ción fran ce sa men guó
tras la paz de Ver vins, al me nos no mi nal men te. Pe ro el
pa no ra ma no se acla ró con es to. An te ta les cir cuns tan‐ 
cias, el hi jo de Car los V to mó una de ci sión arries ga da.
Si guien do los dic ta dos de Ver vins, ce dió la so be ra nía de
es te te rri to rio a su hi ja Is abel Cla ra Eu ge nia y a su yerno
el ar chi du que Al ber to. La idea era que Ho lan da, Flan des
y el res to de tie rras que com po nían las Pro vin cias Uni das
pu die ran te ner su pro pio rey, otra ra ma de la fa mi lia,
pa ra que to dos los súb di tos de es ta zo na se iden ti � ca sen
con ellos y no con un rey le jano, te ni do por ex tran je ro y
opre sor. Por su pues to, Is abel Cla ra Eu ge nia y su ma ri do
siem pre es ta rían su bor di na dos a Ma drid. Se gún el acuer‐ 
do, las Pro vin cias Uni das re gre sa rían a do mi nio di rec to
de la ra ma his pá ni ca en ca so de ca re cer de su ce so res.

Es ta ini cia ti va re ve la que las co sas no iban bien en
aque llas tie rras le ja nas e inhós pi tas. En de � ni ti va, no era
otra que des ga jar el te rri to rio del tron co co mún de la
Mo nar quía. Por su par te, Fe li pe III, en aras de acer car se
a los ca tó li cos de los Paí ses Ba jos me ri dio na les y es pe‐ 
ran za do en re cu pe rar to do el te rri to rio in su rrec to, con‐ 
�r mó es ta me di da y ce dió la go ber na ción a Is abel y Al‐ 
ber to. Sin em bar go, el ejérci to de Flan des con ti nua ba de‐ 
pen dien do de las pro vi sio nes que se en via ban des de Ma‐ 
drid, por lo que los nue vos so be ra nos se guían su je tos a
los Aus trias. A na die es ca pa ba que el ver da de ro se ñor de



114

los Paí ses Ba jos no re si día allí. Es te es el mo ti vo por el
que los his to ria do res con si de ran que aque lla zo na con ti‐ 
nuó for man do par te de la Mo nar quía His pá ni ca.

La gue rra contra los re bel des pro tes tan tes con ti nuó
has ta 1609. Du ran te aque llos años las tro pas de los Aus‐ 
trias con si guie ron so na das vic to rias, co mo la con quis ta
de Os ten de, con tes ta da de in me dia to por los re bel des al
man do de Mau ri cio de Na ss au, hi jo de Gui ller mo de
Oran ge. El nom bra mien to de Am bro sio Spí no la, un im‐ 
por tan te ban que ro ge no vés, co mo ge ne ral de los ejérci‐ 
tos ca tó li cos me jo ró la si tua ción, en es pe cial gra cias a
que dis po nía del cré di to ne ce sa rio pa ra sos te ner la gue‐ 
rra. Los Paí ses Ba jos, ya sin apo yo in glés y fran cés, tu‐ 
vie ron que ne go ciar una tre gua. Es ta se �r mó en 1609 y
du ró has ta 1621. Por es te mo ti vo se la co no ce co mo Tre‐ 
gua de los Do ce Años. En ella se dis po nía un ce se de las
hos ti li da des al tiem po que se abrían los mer ca dos es pa‐ 
ño les a las Pro vin cias Uni das. El acuer do no era po si ti vo
pa ra los in te re ses de los Aus trias ya que, ade más de la
cues tión eco nó mi ca, los re bel des re ci bie ron un tra ta‐ 
mien to en igual dad de con di cio nes al del ban do ca tó li co,
por lo que de he cho se les re co no cía co mo par te en li ti‐ 
gio y no co mo me ros re vol to sos. Es to crea ba un pre ce‐ 
den te pa ra su fu tu ro re co no ci mien to co mo país au tó no‐ 
mo. La ten sión en tre am bos ban dos con ti nua ría, pe ro se‐ 
ría en el pla no de la pro pa gan da y el pro se li tis mo re li‐ 
gio so.
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Am bro sio de Spí no la fue uno de los más fa mo sos ge ne ra les de los Aus trias,
con al gu nas vic to rias cé le bres en los cam pos de ba ta lla de Flan des. De ori‐ 
gen ge no vés y li ga do a una tra di ción de � nan cie ros, par te de su éxi to se de‐ 
bió al ac ce so al cré di to con el que man te ner sus ejérci tos. En la ima gen le

ve mos re pre sen ta do en el co no ci do cua dro La ren di ción de Bre da, de Ve lá z‐ 
quez, que con me mo ra la to ma de es ta ciu dad en 1625. Se con ser va en el

Mu seo del Pra do, Ma drid, Es pa ña.

c) Los fren tes ol vi da dos

La Tre gua de los Do ce Años per mi tió al ter cer Fe li pe
cen trar se en otros fren tes. Así, el lla ma do pa ci �s mo de
Fe li pe III se ba sa en las re la cio nes con las gran des po ten‐ 
cias eu ro peas, pe ro ol vi da de al gún mo do otros es ce na‐ 
rios. Efec ti va men te, con los gran des ene mi gos de su pa‐ 
dre se lo gró el en ten di mien to, lo cual no es po co, ha bi da
cuen ta que el con �ic to ge ne ra li za do ha bía si do una di ná‐ 
mi ca cons tan te en los rei na dos an te rio res. Es ta es la ra‐ 
zón que ha lle va do a ha blar de una po lí ti ca ex te rior po‐ 
co gue rre ra. Es ta ima gen no es in cier ta, pe ro de be com‐ 
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pen sar se con lo rea li za do en otras par tes, en es pe cial el
nor te de Ita lia y la cos ta nor te de Áfri ca.

A Fe li pe III le salió un in có mo do con ten dien te en el
nor te de Ita lia. Fe li pe III de sea ba la quie tud en es tos te‐ 
rri to rios pa ra in ten tar com ba tir en el nor te de Eu ro pa o
contra los pi ra tas ber be ris cos. Pues bien, la tran qui li dad
se rom pió cuan do su cu ña do Car los Ma nuel I de Sa bo‐ 
ya, es po so de Ca ta li na Mi ca ela, su her ma nas tra, se re ve‐ 
ló co mo un am bi cio so di ri gen te. Es te no so lo de sea ba in‐ 
cre men tar su in �uen cia en la zo na, sino que in clu so lle gó
a so ñar con el trono de la Mo nar quía pa ra al gún des cen‐ 
dien te su yo en ca so de fa lle ci mien to de Fe li pe III sin hi‐ 
jos. El na ci mien to del prín ci pe Fe li pe en 1604 dio al
tras te con es ta ilu sión. Des de es tos mo men tos, Car los
Ma nuel aban do nó la alian za con los Aus trias. In va dió el
du ca do de Mon fe rra to en 1613, en las cer ca nías del Pia‐ 
mon te, co mo con se cuen cia de la muer te sin des cen den cia
de Fran cis co Gon za ga, su du que le gí ti mo, ca sa do con la
hi ja de Car los Ma nuel. Los Gon za ga ve nían co la bo ran‐ 
do con los Aus trias des de ha cía bas tan tes dé ca das; se les
con si de ra ba un alia do �el. Aho ra, su du ca do se veía vio‐ 
len ta do por un per so na je po co �a ble, aun que fue ra de la
fa mi lia. Mon fe rra to se ha bía trans for ma do en un te rri to‐ 
rio cla ve pa ra la se gu ri dad de la Mo nar quía His pá ni ca.
Des de el rei na do de Fe li pe II se ha bía crea do una es pe cie
de co rre dor en tre el nor te de Ita lia y los Paí ses Ba jos por
el que se tras la da ban las tro pas de re ser va y el di ne ro ne‐ 
ce sa rio pa ra la � nan cia ción de ope ra cio nes. Es te co rre‐ 
dor re ci be el nom bre del «Ca mino Es pa ñol» y pa sa ba
por el Fran co Con da do, Lu xem bur go, Es tras bur go has ta
lle gar a Bru se las, con las va rian tes de Co lo nia y Wor ms,
en Ale ma nia. La in ten den cia mi li tar de los Aus trias de‐ 
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pen día de es ta ru ta, por lo que la in va sión de ese du ca do
ita liano era una ame na za cier ta al po der de los Aus trias.

La to ma de Mon fe rra to hi zo es ta llar to das las alar mas
en Ma drid. ¡Un prín ci pe ita liano se ha bía atre vi do a de‐ 
sa �ar a Fe li pe III! Mon fe rra to dio lu gar a dos gue rras
que � nal men te con clu ye ron en 1617 con la Paz de Pa vía,
don de se acor dó la de vo lu ción del du ca do de Mon fe rra‐ 
to a los du ques de Par ma, a cu yo fren te se en contra ba el
hi jo de Ale jan dro Far ne sio. La paz no fue to do lo bue na
que de sea ba Car los Ma nuel, quien reac cio nó me jo ran do
sus re la cio nes con Fran cia: ca só a su hi jo pri mo gé ni to
con la her ma na del rey ga lo, por lo que Sa bo ya se pu so
cla ra men te ba jo in �uen cia fran ce sa. El con �ic to se ha bía
so lu cio na do, mas el nor te de Ita lia ha bía vuel to a un pri‐ 
mer pla no en la es ce na in ter na cio nal pa ra cues tio nar la
si tua ción de do mi nio de la Mo nar quía His pá ni ca. Ade‐ 
más, no fue el úni co en fren ta mien to que tu vo lu gar en
Ita lia. Tam bién se pro du je ron im por tan tes ten sio nes con
Ve ne cia y en el va lle de la Val te li na, otra co mar ca ubi ca‐ 
da en los Al pes, cla ve pa ra las co mu ni ca cio nes de la Mo‐ 
nar quía His pá ni ca.

Por su par te, el nor te de Áfri ca con ti nuó sien do una
zo na de ten sión du ran te el rei na do de Fe li pe III. Le pan to
ha bía aca ba do con el pe li gro tur co. Sin em bar go, los pi‐ 
ra tas ber be ris cos per sis tían en sus ata ques a las cos tas
es pa ño las. La irrup ción de los fren tes atlánti cos a par tir
de 1568 sus tra jo re cur sos pa ra en ca rar es ta cues tión, así
que el pi lla je mu sul mán no era in fre cuen te. La paz con
In gla te rra, y con Fran cia, así co mo la Tre gua de los Do‐ 
ce Años hi cie ron po si ble que Fe li pe III vol vie ra a cen‐ 
trar se en es te �an co. Na da ex tra ño si pen sa mos que era
un rey pro fun da men te cre yen te y pia do so, que se guía en‐ 
ten dien do que la lu cha contra el Is lam for ma ba par te de
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sus obli ga cio nes. Ade más, los ber be ris cos se ha bían atre‐ 
vi do a aso mar se a las cos tas ca na rias e in clu so ga lle gas.
Re ci bían su mi nis tros y ma te rial bé li co de ho lan de ses e
in gle ses, siem pre aten tos a los bue nos ne go cios. La se gu‐ 
ri dad de los ma res es ta ba ame na za da, por lo que se em‐ 
pren die ron ac cio nes de cas ti go contra Ar gel, en 1601, y
La Go le ta, ocho años des pués. Tam bién se su ce die ron
nue vas vic to rias contra na ves ene mi gas y se ini ció un
pro gra ma de re for za mien to mi li tar con la cons truc ción
de nue vas es cua dras. En 1610 se ocu pó La ra che y La
Ma mo ra, en el Ma rrue cos atlánti co. A pe sar de es tos es‐ 
fuer zos, la pro tec ción contra los ber be ris cos nun ca se lo‐ 
gró ga ran ti zar. Gón go ra de di có un emo ti vo so ne to a la
pri me ra de las em pre sas:

—¿Tan ta gen te? To má mos lo de ve ras
—¿Des em bar cas tes, Juan? ¡Tar de pia che!

Que al dar un San tia go de Aza ba che
Dio la pla ya más mo ros que ve ne ras.

ESPA ÑA SIN MO RIS COS

La in se gu ri dad en el Me di te rrá neo oc ci den tal se se guía
re la cio nan do con los mo ris cos. Su ex pul sión del reino de
Gra na da no ha bía aca ba do con el pro ble ma que sus ci ta‐ 
ba te ner a súb di tos tan po co �a bles en el co ra zón mis mo
de una mo nar quía ca tó li ca. Los mo ris cos es ta ban só li da‐ 
men te asen ta dos en Ex tre ma du ra, di fe ren tes zo nas al sur
del Ta jo, Ara gón y, muy es pe cial men te, el reino de Va‐ 
len cia. Mu chos pue blos pre sen ta ban ín di ces de po bla‐ 
ción mo ris ca na da des de ña bles, vin cu la dos co mo ha cía
si glos a la agri cul tu ra. Los mo ris cos go za ban de un cier‐ 
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to be ne plá ci to y pro tec ción de la no ble za, siem pre dis‐ 
pues ta a in cre men tar sus in gre sos a tra vés de va sa llos
pro ce den tes de es ta mi no ría. Cons ti tuían ma no de obra
ba ra ta y su mi sa, de pen dien te de los no bles an te la ame‐ 
na za do ra pre sen cia de la In qui si ción. Los Aus trias, sin
em bar go, bus ca ban un país ho mo gé neo en torno a la re‐ 
li gión. Du ran te el rei na do de Fe li pe II con ti nua ron las
cam pa ñas de evan ge li za ción y adoc tri na mien to, co mo si
Es pa ña fue ra uno de esos lu ga res de re cien te con quis ta.
Se apos ta ba por tan to por la con ver sión pa cí � ca.

Pe ro los lo gros no eran sa tis fac to rios. Los mo ris cos
con ti nua ban ape ga dos a sus pro pias tra di cio nes, con �a‐ 
dos co mo an da ban en la pro tec ción de los no bles. La ín‐ 
ti ma adhe sión de Fe li pe III a los dic ta dos de Ro ma le
em pu jó a la de ci sión � nal: la ex pul sión de los mo ris cos.
Él era Fe li pe el Pia do so, el San to; no es ta ba dis pues to a
con sen tir que en su Es pa ña hu bie se otra prác ti ca re li gio‐ 
sa que no fue se el ca to li cis mo. De sea ba ga nar re pu ta ción
en tre el res to de prín ci pes cris tia nos, siem pre pen san do
en una po si ble li ga ca tó li ca. La paz con las gran des po‐ 
ten cias le ha bía res ta do cre di bi li dad, por lo que ne ce si ta‐ 
ba de un gol pe de fuer za que de mos trar quié nes eran los
Aus trias.

Cris tia nos y mu sul ma nes se aden tra ban en te rri to rio ene mi go pa ra se cues‐ 
trar a per so nas que po dían ser ven di dos co mo es cla vos. Los cau ti vos his pa‐ 

nos eran tras la da dos a los de no mi na dos «ba ños» del nor te de Áfri ca, el
más fa mo so de los cua les fue Ar gel, a la es pe ra de en con trar al gu na sali da a
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su si tua ción. En la ima gen, ra mal de ga leo te, per te ne cien te a la épo ca de los
Aus trias, de la co lec ción del Mu seo Na val de Ma drid, Es pa ña.

La de ci sión no fue fru to de la im pro vi sación. El edic to
de ex pul sión se co no ció un 22 de sep tiem bre de 1609, si
bien los pre pa ra ti vos co men za ron me ses an tes. En tre
1609 y 1614 salie ron na da más y na da me nos que unos
275 000 mo ris cos, al go así co mo un 4% de la po bla ción
que en aque llos mo men tos vi vía en Es pa ña. En di fe ren‐ 
tes zo nas de Ali can te y Va len cia, la pér di da de po bla ción
su pe ró no ta ble men te es te por cen ta je, con su con si guien‐ 
te im pac to en las eco no mías lo ca les. La me di da le van tó
la opo si ción ini cial de los ba ro nes va len cia nos, quié nes
te mían per der va sa llos e in gre sos. Al du que de Ler ma,
que nun ca ha bía si do muy par ti da rio de la ex pul sión, se
le ocu rrió que la me jor ma ne ra de com pen sar a los se ño‐ 
res era tras pa sar les cual quier pro pie dad de sus va sa llos
mo ris cos. La ra zón que es gri mió era elo cuen te: «pa ra
con sue lo del da ño que re ci bie ran de que dar sus lu ga res
de sier tos». En con se cuen cia, los mo ris cos no so lo fue ron
ex pul sa dos sino que, ade más, se les re qui sa ron sus ca sas,
huer tas, mo li nos y te rre nos, sin que pu die ran ven der los
o sa car al gún be ne � cio por ellos. Así, los no bles se vie‐ 
ron com pen sa dos y no se re sis tie ron al cum pli mien to de
la or den. Ler ma, gra cias a su po si ción aris to crá ti ca, se
be ne � ció en unos 500 000 du ca dos. La ex pul sión de los
mo ris cos no so lo en ce rró un as pec to so cial, hu ma no, te‐ 
rri ble pa ra aque llas per so nas. Tam bién im pli có un enor‐ 
me mo vi mien to de bienes que al te ró la eco no mía de nu‐ 
me ro sas re gio nes es pa ño las.

Aquel éxo do se or ga ni zó de mo do muy mi nu cio so. En
pri mer lu gar, se or de nó la sali da de los mo ris cos del
reino de Va len cia, don de eran más nu me ro sos y, por tan‐ 
to, po dían crear más pro ble mas. Cuan do el mar qués de
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Ca ra ce na, vi rrey de Va len cia, pu bli có el ban do de ex pul‐ 
sión, se dio un pla zo de tres días pa ra que cual quier mo‐ 
ris co aban do na ra Es pa ña. Se hi cie ron ve nir las ga le ras
de Ná po les pa ra com ple tar el tras la do, lo que sir vió,
ade más, pa ra traer una do ta ción mi li tar a la pe nín su la.
Es ta ini cia ti va te nía un do ble ob je ti vo: evi tar o so fo car
po si bles al ga ra das de mo ris cos, co sa que ocu rri ría en al‐ 
gu nos pue blos en los lí mi tes de Al ba ce te, Ali can te y Va‐ 
len cia; y, por otro la do, im pe dir que la po bla ción cris tia‐ 
na ata ca se a los mo ris cos. Los re sul ta dos ha blan por sí
mis mos: en tan so lo tres me ses se ha bía ex pul sa do a más
de cien mil per so nas. En años su ce si vos se com ple tó la
ex pul sión de los mo ris cos ara go ne ses, ca ta la nes y � nal‐ 
men te cas te lla nos, has ta 1614. El Me di te rrá neo oc ci den‐ 
tal se po bló de un sin �n de con vo yes es col ta dos por la
ma ri na de los Aus trias con des tino el nor te de Áfri ca,
prin ci pal men te. Los mo ris cos vie ron ro tas sus vi das;
aban do na ban su pa tria y, ade más, tu vie ron di � cul ta des
pa ra su aco mo do en las nue vas tie rras. Ha bían si do in‐ 
�e les en Es pa ña pe ro tam bién miem bros de un país ca tó‐ 
li co, por lo que siem pre des per ta ron sos pe chas en tre la
po bla ción is lá mi ca del nor te de Áfri ca o Tur quía. Se vie‐ 
ron por ello obli ga dos a rea li zar un tre men do es fuer zo
de adap ta ción, lo que se tra du jo en su in clu sión en el
cor so ber be ris co o, in clu so, en las tro pas del im pe rio tur‐ 
co.

EL TE MI BLE SI GLO XVII

La ex pul sión de los mo ris cos afec tó muy ne ga ti va men‐ 
te a la mal tre cha eco no mía es pa ño la. Ha bía em pe za do la
som bría cri sis del Seis cien tos, uno de los te mas que más
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han lla ma do la aten ción de los his to ria do res mo der nis‐ 
tas. Las gue rras se hi cie ron más du ras y cons tan tes, en
es pe cial en tiem pos de Fe li pe IV. Las pes tes y de más epi‐ 
de mias se ño rea ron Eu ro pa; el ham bre se adue ñó de la
ma yor par te de los cuer pos ya que las co se chas, por lo
ge ne ral, fue ron peo res que en el si glo an te rior. Du ran te
aquel si glo se asis tió a un li ge ro cam bio cli má ti co, con
un des cen so de las tem pe ra tu ras ge ne ra li za do que afec tó
a la agri cul tu ra. Al gu nos au to res, in clu so, ha blan de una
pe que ña edad gla ciar pa ra el si glo XVII. En el nor te de Eu‐ 
ro pa se acen tuó la ser vi dum bre mien tras que en la par te
me ri dio nal el cam pe si na do y las cla ses po pu la res de las
ciu da des tu vie ron que vi vir en con di cio nes más du ras.
Cier to es que es te pa no ra ma ad mi te mu chí si mos ma ti ces
en su cro no lo gía y geo gra fía, con paí ses co mo In gla te rra
u Ho lan da que salie ron re for za dos. Pe ro, en ge ne ral, es‐ 
ta ima gen con ti núa sien do vá li da.

Es pa ña tam bién vi vió una cri sis de lar go al can ce. Du‐ 
ran te es te si glo se pro du jo un enor me cam bio, cla ve pa ra
en ten der la his to ria del país has ta hoy mis mo. Cas ti lla
ha bía si do la par te más pu jan te y di ná mi ca de la pe nín‐ 
su la Ibé ri ca, co ra zón mis mo del más im po nen te po der
que ha bían vis to los tiem pos. Mas Cas ti lla, es pe cial men‐ 
te la Me s e ta nor te, ex pe ri men tó un no ta ble re tro ce so en
el si glo XVII. Ciu da des co mo Se go via, Va lla do lid, Me di na
del Cam po o Bur gos vie ron caer su po bla ción y su eco‐ 
no mía. Tam bién To le do o Ciu dad Real acu sa ron el gol‐ 
pe, si bien la zo na de Oca ña y Val de pe ñas no salió mal‐ 
pa ra da en com pa ra ción con las an te rio res. La An da lu cía
in te rior —con Cór do ba al fren te— aban do nó la ac ti vi‐ 
dad in dus trial que le ha bía ca rac te ri za do an te rior men te.
En to da An da lu cía se hi cie ron fre cuen tes las lla ma das
agro ciu da des, es de cir, nú cleos con va rios mi les de ha bi‐ 
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tan tes pe ro con es truc tu ras eco nó mi cas ru ra les, no in‐ 
dus tria les o adap ta das al sec tor ser vi cios. Se im po nía el
de c li ve eco nó mi co. So lo Ma drid y Se vi lla re sis tie ron gra‐ 
cias a la ca pi ta li dad y al co mer cio con Amé ri ca, res pec ti‐ 
va men te. Cas ti lla se ha bía con ver ti do en una «re pú bli ca
de hom bres en can ta dos», ale ja dos de su or den na tu ral,
que lle ga rá a de cir Gon zá lez de Ce lló ri go, un es cri tor
po lí ti co de la épo ca.

La fu ga ci dad del tiem po y la idea de la muer te se gu ra fue ron te mas clá si cos
del Ba rro co, ex pre sa das de mo do con mo ve dor y es pec ta cu lar. Era la ex pre‐ 
sión de una épo ca de ham bres, pes tes y gue rras, pro pias del si glo XVII. En la

ima gen, Va ni tas, lien zo co rres pon dien te a An to nio de Pe re da, com pues to
ha cia 1650, que hoy se pue de con tem plar en la Ga le ría de los Uf� zi de Flo‐ 

ren cia, Ita lia.

TAM BIÉN SE DI VIER TE EL PUE BLO
Las �es tas y jue gos de to do ti po te nían una no ta ble pre sen cia

en los si glos XVI y XVII. Exis tían ce le bra cio nes de mar ca do ca rác‐ 
ter re li gio so, co mo el Cor pus Ch ris ti o las pro ce sio nes de di ver sa
ín do le. Tam bién exis tían for mas de es par ci mien to más di ver ti das
y no tan ape ga das a la cruz. Aque lla era una so cie dad que ama ba
el tea tro, o la prác ti ca de ac ti vi da des fí si cas co mo la ca za o los
bai les. Las lla ma das �es tas de to ros, que en mu chas oca sio nes se
ce le bra ban en las pla zas ma yo res de los pue blos, eran muy apre‐ 
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cia das por el con jun to de la po bla ción. En Es pa ña tam bién fue‐ 
ron muy ca rac te rís ti cos los «jue gos de ca ñas», una es pe cie de jus‐ 
ta me die val co lec ti va en la que se en fren ta ban va rios ban dos ata‐ 
via dos con ri cos ro pa jes. Los con ten dien tes lu cha ban con es pa‐ 
das o lan zas, tam bién lla ma das ca ñas. Los más pe que ños, por su
par te, prac ti ca ban jue gos de pe lo ta, fí si cos o de in ven ti va que en
al gún ca so han lle ga do has ta la ac tua li dad, co mo el co no ci do bu‐ 
rro, las ca ni cas, la peon za o los pa res y no nes.

En cam bio, la pe ri fe ria no se vio tan afec ta da por la
cri sis. Zo nas co mo Ca ta lu ña o la cor ni sa can tá bri ca su‐ 
pie ron ha cer fren te a un si glo tan ca la mi to so co mo fue
aquel «si glo de hie rro». Cier to es que ha cia me dia dos
del si glo pa sa ron por mo men tos de li ca dos, pe ro, en ge‐ 
ne ral, to das las zo nas ma rí ti mas de Es pa ña ca pea ron re‐ 
la ti va men te bien el tem po ral. Cádiz pron to pro ba ría las
mie les del co mer cio con Amé ri ca cuan do, en 1680, se
dis pu so que los bar cos con des tino a las In dias par tie ran
de es ta ciu dad. En la zo na de Mur cia y Car ta ge na se pu‐ 
sie ron las ba ses pa ra una re no va da in dus tria se de ra. Bar‐ 
ce lo na y Bil bao em pe za rán a des pun tar de � ni ti va men te
co mo las zo nas in dus tria les más im por tan tes de to do el
país, co sa que se man ten dría en si glos ve ni de ros. Mien‐ 
tras, Cas ti lla es ta ba su mi da en la me lan co lía y el des‐ 
alien to. Va rias ge ne ra cio nes de ar bi tris tas, es de cir, es cri‐ 
to res po lí ti cos que plan tea ban sus re me dios pa ra aque lla
la men ta ble si tua ción, de nun cia ron los ma les que aso la‐ 
ban a un te rri to rio or gu llo so por lo que era, el prin ci pal
sos tén de los Aus trias, pe ro tam bién a�i gi do por lo que
es ta ba vi vien do. Con los ar bi tris tas na cía el pro ble ma de
Es pa ña, esa vi sión pe si mis ta de nues tra his to ria car ga da
de de sa zón, me lan co lía por las glo rias per di das y cier to
sín dro me per se cu to rio, don de se asu mía des ga rra do ra‐ 
men te nues tro atra so y se cul pa ba de ello a los Aus trias,
co men zan do fun da men tal men te con Fe li pe III. De ahí
que en su rei na do to do o ca si to do re sul ta ra ne ga ti vo.
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Hoy sa be mos que la rea li dad fue mu cho más com ple ja,
con in nu me ra bles e im po nen tes som bras, sin du da, mas
con otras si tua cio nes que ha cen de aquel rei na do un pe‐ 
rio do más se duc tor de lo que tra di cio nal men te se pen sa‐ 
ba.
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5 
El � nal de la he ge mo nía. 
Fe li pe IV (1621-1665)

El rei na do de Fe li pe III ha bía con clui do de un mo do
muy preo cu pan te pa ra los des ti nos de su mo nar quía. To‐ 
do el mun do era cons cien te de la pér di da de sus tan cia
que es ta ba aque jan do a los do mi nios de los Aus trias. Las
crí ti cas contra la po lí ti ca de Fe li pe III no se hi cie ron es‐ 
pe rar, lo que de al gún mo do vino a inau gu rar la par ti cu‐ 
lar le yen da ne gra so bre es te rey. Se con si de ra ba que la
ac ti tud de apa ci gua mien to con las gran des po ten cias
cons ti tuía, en rea li dad, una mues tra de de bi li dad. El ter‐ 
cer Fe li pe se pro di gó en ex ce so con la en tre ga de o� cios
y bienes de cual quier na tu ra le za, al go que in ci dió muy
ne ga ti va men te en el es ta do de su ha cien da. To do ello pa‐ 
só a ser cri ti ca do: «Vues tra Ma jes tad es en rei nos y se ño‐ 
ríos el ma yor rey del mun do, co mien za a go zar los en
edad �o re cien te, su ce de a un pa dre de na tu ral tan blan‐ 
do y ge ne ro so, tan fá cil a be ne � cios que sin ofen sa de la
ve ne ra ción de bi da a su me mo ria po de mos de cir que tu vo
ro tas las ma nos en ha cer los». Es tas pa la bras fue ron
trans mi ti das al nue vo rey por el con de-du que de Oli va‐ 
res, el gran va li do de Fe li pe IV.
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La gue rra fue la prin ci pal ca rac te rís ti ca del rei na do de Fe li pe IV. Es te mo‐ 
nar ca bus ca ba ele var a la Mo nar quía has ta sus má xi mas co tas de po der y

pres ti gio. El re sul ta do � nal fue el � nal de la he ge mo nía en Eu ro pa, fru to de
la de rro ta en la Gue rra de los Trein ta Años. En la ima gen, La glo ria de la
Mo nar quía His pá ni ca, obra de Lu ca Gior dano co rres pon dien te a 1692-

1693, ubi ca da en la bó ve da del Mo nas te rio de San Lo ren zo de El Es co rial,
Es pa ña.
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Es te fue el qui jo tes co am bien te que im preg nó el rei na‐ 
do de Fe li pe IV, ajeno a cual quier lec tu ra pau sa da y rea‐ 
lis ta de lo que es ta ba acon te cien do. ¡Pe ro ellos eran los
Aus trias, los que se sen tían ele gi dos por Dios pa ra en ca‐ 
be zar el mun do! Eran los re yes de una vas tí si ma ex ten‐ 
sión de te rri to rios, con sus te mi bles ejérci tos y con sus
in gen tes ri que zas pro ce den tes de Amé ri ca. A Fe li pe IV se
le co men zó a co no cer en la Cor te co mo Fe li pe el Gran‐ 
de, un ad je ti vo que de mues tra su in ten ción de pa sar a la
His to ria co mo el Aus tria más ex cel so. Te nían que ser
otros los que se mos tra sen te me ro sos, los que se in cli na‐ 
sen al pa so de sus em ba ja do res, los que les re ve ren cia sen
y, por su pues to, quie nes acep ta sen la na tu ral su pre ma cía
de aque lla mo nar quía uni ver sal. A par tir de es tos su‐ 
pues tos, fá cil men te se ima gi na rá que la prin ci pal ca rac‐ 
te rís ti ca de aquel rei na do fue la gue rra y el con �ic to ge‐ 
ne ra li za do pa ra in ten tar man te ner una su pre ma cía que
se sa bía ame na za da. El re sul ta do � nal se rá la li qui da ción
de la he ge mo nía.

EL CON DE-DU QUE DE OLI VA RES

El gran pro ta go nis ta del rei na do de Fe li pe IV fue el
con de-du que de Oli va res. Gas par de Guz mán y Pi men tel
era un se gun dón per te ne cien te a una ra ma me nor de los
Me di na Si do nia. Es ta ba des ti na do a la ca rre ra ecle siás ti‐ 
ca, pe ro ocu pa rá el pues to de va li do en tre 1621 y 1643.
Gra cias a ello se con vir tió en el hom bre más po de ro so
de la Mo nar quía His pá ni ca. Al gu nos au to res han in ten‐ 
ta do com pa rar su per so na li dad con la del car de nal Ri‐ 
che lieu. Oli va res con tro ló to dos los re sor tes del po der
gra cias a sus o� cios en la ca sa del rey. Siem pre es ta ba al
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la do del so be rano, in clu so cuan do es te salía de ca za o
cuan do jun tos re co rrían es tan cias po co re co men da bles
en las no ches ma dri le ñas. Cual quier avi so al rey pa sa ba
por su ma no. Fe li pe IV lo con si de ra ba su ami go y con‐ 
�a ba en él cie ga men te. Qui zás de ma sia do, ha bi da cuen ta
que, al igual que hi zo Ler ma, pron to ini ció una po lí ti ca
de am pa ro y pa tro ci nio de sus alle ga dos. No de ja de re‐ 
sul tar pa ra dó ji co que al mis mo tiem po que cri ti ca ba los
des ma nes de Ler ma, él mis mo es tu vie se ins tau ran do su
va li mien to so bre ba ses pa re ci das, es to es, do tar se de un
cuer po im por tan te de agen tes re par ti dos por la Cor te y
los rei nos que de pen die sen de su � gu ra. No obs tan te,
pen sa ba que las mer ce des a su gru po for ma ban par te de
los gas tos de go bierno, y no del des pil fa rro. De es te mo‐ 
do, lo pri me ro que hi zo fue in ten tar im po ner una po lí ti‐ 
ca de aus te ri dad.
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Fe li pe IV fue el Aus tria que más tiem po es tu vo al fren te de sus rei nos.
Aman te del lu jo y la �es ta, pro mo vió la pro duc ción ar tís ti ca y li te ra ria, en
es pe cial aque lla es pe cial men te be né vo la con su � gu ra. Du ran te su rei na do

se cons tru yó el Pa la cio del Buen Re ti ro, una de las obras cum bres de la di n‐ 
as tía, del que ape nas que dan ves ti gios en la ac tua li dad. En la ima gen, Fe li pe
IV, de Ve lá z quez, en un lien zo de 1656 con ser va do en el Mu seo del Pra do,

Ma drid, Es pa ña.
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Y es que el Con de-Du que era muy di fe ren te a Ler ma.
El nue vo va li do pre sen ta ba un no ta ble sen ti do de la res‐ 
pon sa bi li dad. Él se sa bía un hom bre de Es ta do, una per‐ 
so na li dad lla ma da a li de rar un nue vo tiem po en la mo‐ 
nar quía de los Aus trias. De ahí que se le con si de re uno
de los gran des es ta dis tas del si glo XVII por sus pro yec tos y
afán mo der ni za dor. Es ta ba do ta do de una gran ca pa ci‐ 
dad de tra ba jo. Por mo men tos pa re cía in can sa ble al des‐ 
alien to pro vo ca do por los mu chos pa pe les que de bía
con sul tar o des pa char dia ria men te. Tam bién era ar dien‐ 
te, au to ri ta rio y al go ci clo tí mi co. Oli va res se va na glo ria‐ 
ba de su in gen te bi blio te ca, una de las más im por tan tes
de to da la Eu ro pa del Seis cien tos. Era un per so na je de
una no ta ble eru di ción gra cias, en par te, a sus es tu dios de
De re cho que cur só en la Uni ver si dad de Sa la man ca.
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Las re pre sen ta cio nes ecues tres de Oli va res fue ron bas tan te nu me ro sas. La
ima gen de con trol so bre un ca ba llo al za do as pi ra ba a en sal zar su � gu ra co‐ 
mo per so na je ca paz de ven cer a los ene mi gos de su rey, fuesen en el in te rior
o en el ex te rior. En la ima gen, Don Gas par de Guz mán, Con de-Du que de

Oli va res, obra de Ve lá z quez sin da tar si guien do un mo de lo de Juan Bau tis ta
Mar tí nez del Ma zo, hoy con ser va da en el Me tro po li tan Mu seum of Art de

Nue va Yo rk, USA.
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Lle gó a te ner una cohor te de es cri to res pa ra en sal zar
su � gu ra. En tre es tos des ta có Que ve do, que pos te rior‐ 
men te se ría en car ce la do por pa sar al ban do de los opo si‐ 
to res. Es te ban do siem pre fue muy po de ro so ya que la
po lí ti ca de Oli va res no fue bien vis ta en mu chos sec to res
del in te rior de Cas ti lla. Tal opo si ción le ha rá pa sar por
mo men tos de di � cul tad, co mo en 1627, cuan do el rey
es tu vo a pun to de fa lle cer an te una re pen ti na en fer me‐ 
dad y su ha cien da es ta ba en si tua ción de ban ca rro ta.

REPU TA CIÓN Y RE FOR MA

Oli va res, en cual quier ca so, des ta có por su am bi ción.
De sea ba lle var a los Aus trias a una nue va di men sión, a
la re cu pe ra ción de un pres ti gio que se de cía per di do. Por
ello, su po lí ti ca gi ró so bre dos con cep tos cla ve: re pu ta‐ 
ción y re for ma. El pri me ro de ellos es ta ba li ga do a la
res tau ra ción de la au to ri dad del rey, en se rio en tre di cho
—se gún Oli va res— tras los des ma nes del du que de Ler‐ 
ma. De ri va da de es ta nue va for ma de en ten der el po der,
los Aus trias de bían in ci dir en una po lí ti ca ba sa da en la
re pu ta ción o la gran de za. To do de bía es tar des ti na do a
crear o sos te ner la glo ria al can za da por la di n as tía. Aquí
se in cluía cual quier ac ción de go bierno: gue rras, di plo‐ 
ma cia o �es tas que de mos tra sen que Fe li pe IV ha cía ho‐ 
nor a su apo do de Rey Pla ne ta. Es ta in ce san te bús que da
de su pe rio ri dad hi zo que cual quier ini cia ti va re sul ta se
enor me men te pom po sa. Bas te ci tar la cons truc ción del
Pa la cio del Buen Re ti ro, un Ver sa lles a la es pa ño la que
in cluía el ac tual par que has ta las in me dia cio nes de la
Real Aca de mia Es pa ño la. Allí se pro yec ta ban obras de
tea tro siem pre aten tas a real zar las vir tu des del rey así
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co mo es pec tá cu los im po si bles de nau ma quias, o ba ta llas
na va les, en su la go cen tral. Por des gra cia hoy so lo con‐ 
ser va mos el com ple jo com pues to por el Ca són del Buen
Re ti ro y el pa la cio que al ber ga ra el Mu seo del Ejérci to.

Oli va res y su equi po, sin em bar go, sa bían que no po‐ 
dían lle var a ca bo sus de seos sin po ner en mar cha un
pro gra ma de re for mas que per mi tie ra afron tar con ga‐ 
ran tías la bús que da de la gran de za. La Mo nar quía se
com por ta ba co mo un con jun to de te rri to rios con di fe‐ 
ren tes for mas de go bierno e im pli ca ción. Cas ti lla, jun to
a Ná po les y Si ci lia, eran los te rri to rios que más apor ta‐ 
ban. Otros, en cam bio, con si de ra ban que su per te nen cia
a la Mo nar quía His pá ni ca no les obli ga ba en la mis ma
me di da. En Cas ti lla se sen tía la po lí ti ca de los Aus trias
co mo par te de su iden ti dad. En otros rei nos so lo era una
fór mu la pa ra vi vir lo más tran qui la men te po si ble. De ahí
que la de si gual dad fue se la tó ni ca do mi nan te en la or ga‐ 
ni za ción de es te mons truo trans con ti nen tal. Oli va res,
cons cien te que el es fuer zo cas te llano o na po li tano era in‐ 
su � cien te pa ra al can zar el es plen dor que su rey me re cía,
ideó otra for ma de mo nar quía más igua li ta ria, don de to‐ 
dos los rei nos es ta rían obli ga dos a arri mar el hom bro.
Oli va res, en es te sen ti do, fue un re for mis ta siem pre aten‐ 
to a nue vas pro pues tas pa ra me jo rar el fun cio na mien to
de la mo nar quía.

EL BARRO CO Y LA IN DUS TRIA CUL TU RAL

Por vez pri me ra en la his to ria, el si glo XVII vio des per tar la cul‐ 
tu ra co mo un pro duc to de ma sas su je to a una ver da de ra in dus‐ 
tria y a una pro duc ción en ma sa, es pe cial men te en el tea tro. No
ha ce fal ta lle gar al si glo XX y a Ho ll ywood pa ra en con trar el vín‐ 
cu lo en tre di ne ro y di ver sión. Du ran te la épo ca del Ba rro co, el
tea tro se con vir tió en el es pec tá cu lo por an to no ma sia, un es pec‐ 
tá cu lo al que acu dían sol da dos, no bles, mu je res o ni ños pa ra pa‐ 
sar un día de al ga ra bía. Los crea do res, con Lo pe de Ve ga al fren‐ 
te, es cri bían sus obras pen san do en un pú bli co muy exi gen te al
que de bían con ten tar. Los di rec to res y los in tér pre tes de bían po‐ 
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ner un es pe cial cui da do en ha cer pues tas en es ce na lo su � cien te‐ 
men te atrac ti vas co mo pa ra man te ner se en car tel du ran te va rias
se ma nas o me ses. Hu bo ac tri ces, co mo Ma ría Cal de rón, con el
su � cien te pe so so cial co mo pa ra man te ner un ro man ce con el
mis mí si mo rey Fe li pe IV. In clu so los lla ma dos au to res de co me‐ 
dias se com por ta ban co mo em pre sa rios del sec tor: po nían di ne ro
bus can do el me jor car tel po si ble con el ob je ti vo de ma xi mi zar las
ga nan cias.

Su pro gra ma de re for mas tu vo su ex pre sión más lo‐ 
gra da en el lla ma do Gran Me mo rial de 1624. El me mo‐ 
rial cons ti tuía un es cri to ele va do al rey o a sus ins ti tu cio‐ 
nes en el que se pro po nían los cam bios ne ce sa rios pa ra
la mo nar quía. Oli va res adop tó es te sis te ma a la ho ra de
ha cer lle gar sus ini cia ti vas a Fe li pe IV. Cla ro que el va li‐ 
do op tó por dar le un ca rác ter más per so nal; de es te mo‐ 
do, a � na les de 1624 pre sen tó un tex to pa ra la edu ca‐ 
ción del rey (Fe li pe IV te nía unos 20 años) en el que se
con te nían los gran des prin ci pios de sus re for mas. El
Con de-Du que bus ca ba que el rey in te rio ri za se sus dic ta‐ 
dos, que los hi cie se su yos, pa ra que no so lo fuesen un
con jun to de me di das sino par te mis ma del es píri tu del
so be rano. En el Gran Me mo rial se ha cía un re co rri do
por las cla ses so cia les, por la eco no mía, por la or ga ni za‐ 
ción de sus rei nos y, có mo no, por las me di das a to mar.
La re for ma pro yec ta ba in cre men tar el po der del rey a la
ho ra de ex traer re cur sos. Pa ra ello se ría ne ce sa rio mi rar
a las le yes de Cas ti lla, el te rri to rio don de la mo nar quía
te nía más po der y pre sen cia, pa ra ha cer que el res to de
te rri to rios se go ber na sen se gún esas le yes. Así que da ba
ex pre sa do en el Gran Me mo rial:

Ten ga V. Ma jd. por el ne go cio más im por tan te
de su Mo nar quía el ha cer se rey de Es pa ña; quie ro
de cir, se ñor, que no se con ten te V. Ma jd. con ser
rey de Por tu gal, de Ara gón, de Va len cia, con de de
Bar ce lo na, sino que tra ba je y pien se por con se jo



136

ma du ro y se cre to por re du cir es tos rei nos de que
se com po ne Es pa ña al es ti lo y le yes de Cas ti lla,
sin nin gu na di fe ren cia.

Por vez pri me ra en la His to ria de Es pa ña se pen sa ba
en crear un país uni do, sin fron te ras in te rio res. Oli va res
sa bía de la di � cul tad de la em pre sa y, co mo el tai ma do
que era, no du da rá en pro po ner fór mu las tan ma quia vé‐ 
li cas co mo la de pro vo car mo ti nes po pu la res en las zo‐ 
nas que se ne ga ran, pa ra en trar con su ejérci to y aca llar
cual quier ti po de re sis ten cia. Tam bién se mos tra ba fa vo‐ 
ra ble a los ma tri mo nios en tre fa mi lias de di fe ren te pro‐ 
ce den cia pa ra lo grar la in te gra ción des de aba jo, co mo
un de seo de la so cie dad. Pién se se que en aque lla épo ca se
te nía a los ara go ne ses por ex tran je ros en Cas ti lla. A los
cas te lla nos se les mi ra ba con des con �an za en otros te rri‐ 
to rios y, den tro de Es pa ña, exis tían adua nas in te rio res,
los lla ma dos puer tos se cos. Oli va res in ten tó aca bar con
es ta rea li dad, no co mo de seo de im po ner un du ro cen‐ 
tra lis mo sino co mo me dio pa ra que Fe li pe IV fue se el
más irre sis ti ble mo nar ca que ha bían vis to los tiem pos.

Oli va res no se con ten tó con pre sen tar aquel es cri to.
In ten tó po ner en prác ti ca al guno de sus prin ci pios en un
pro yec to lla ma do Unión de Ar mas, dis cu ti do en el Con‐ 
se jo de Es ta do a � na les de 1625. Oli va res no so lo te nía
ideas gran dio sas sino que es ta ba dis pues to a lle var las a
ca bo. La Unión de Ar mas se con ci bió des de un pla no
mi li tar, bus can do me jo rar la ca pa ci dad cas tren se. En es‐ 
ta ini cia ti va se pen só en la crea ción de un nue vo ejérci to
com pues to por 140 000 sol da dos, en el que ca da reino
con tri bui ría con un con tin gen te. El grue so co rres pon de‐ 
ría a Cas ti lla, con más de 40 000 sol da dos; Por tu gal ten‐ 
dría que co la bo rar con otros 16 000, la mis ma canti dad
que Ara gón y Ná po les. A Flan des, por su par te, se le re‐ 
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ser va ba un cu po de unos 12 000 com ba tien tes. To dos
los te rri to rios es ta ban obli ga dos a te ner ope ra ti vos un
ter cio de sus tro pas, mien tras que el res to se rían cuer pos
de re ser vis tas per fec ta men te pre pa ra dos pa ra pa sar a la
ac ción. Ade más, aquel ejérci to de bía acu dir en de fen sa
de cual quier par te de la Mo nar quía, allí don de hu bie se
una ame na za. Por su pues to, ca da reino te nía que � nan‐ 
ciar su le va.

El pro yec to fue apro ba do. Fe li pe IV pa re cía es tar en
con di cio nes de con se guir al go de gran im por tan cia: por
vez pri me ra en la fa mi lia, un rey no ten dría que con tar
con la apro ba ción de los di fe ren tes par la men tos pa ra te‐ 
ner a su dis po si ción hom bres, di ne ro y to tal ca pa ci dad
pa ra ges tio nar es tos re cur sos. Sin em bar go, el pro yec to
te nía un pro ble ma: rom pía la cons ti tu ción po lí ti ca de la
Mo nar quía. Era una ver da de ra re vo lu ción. Es to fue en‐ 
ten di do co mo un aten ta do a las tra di cio nes de ca da te‐ 
rri to rio, a la na tu ra le za con la que ha bían es ta ble ci do su
en ten di mien to con los Aus trias. Un ha lo de opo si ción se
ex ten dió por los rei nos no cas te lla nos. El fra ca so no se
hi zo es pe rar: exis tía ries go de una su ble va ción ge ne ra li‐ 
za da contra un Fe li pe IV que po día ser acu sa do de trai‐ 
dor a los prin ci pios de sus an te ce so res, es pe cial men te
Car los V. An te tal si tua ción, era me jor re ti rar el pro yec‐ 
to que arries gar se a per der lo to do. A cam bio, los rei nos
die ron al gu nos ser vi cios su ple men ta rios, di ne ro en to do
ca so pa ra con ti nuar en un sis te ma pla ga do de in cer ti‐ 
dum bres y contra dic cio nes. Pe ro era me jor re ti rar el plan
que no so me ter se a una más que po si ble aso na da.

En cam bio, el con de du que de Oli va res sí con se gui ría
al gu nos éxi tos en la ra cio na li za ción de gas tos, en la po lí‐ 
ti ca de aus te ri dad y en la imi ta ción de di fe ren tes me di‐ 
das de ín do le co mer cial o � nan cie ra si guien do el mo de lo
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de otros paí ses más e� cien tes, co mo las Pro vin cias Uni‐ 
das.

FELI PE EN LA GUE RRA DE LOS TREIN TA AÑOS

Los pla nes re for mis tas de es te rei na do se to pa ron con
una di � cul tad in sal va ble: el es ta do de gue rra to tal. Era
di fí cil po ner en mar cha la Unión de Ar mas cuan do la ne‐ 
ce si dad más im pe rio sa era el di ne ro con tan te y so nan te
pa ra man te ner la po lí ti ca de re pu ta ción en el ex tran je ro.
El rei na do de Fe li pe IV coin ci dió con una atroz gue rra
que aso ló Eu ro pa, la Gue rra de los Trein ta Años, cu yos
tes ti mo nios de cruel dad y des es pe ra ción son muy co no‐ 
ci dos en tre los his to ria do res. Al gu nos te rri to rios cen‐ 
troeu ro peos lle ga ron a per der más de la mi tad de su po‐ 
bla ción. Fue una gue rra ge ne ra li za da que in clu yó la par‐ 
ti ci pa ción del Im pe rio y la Mo nar quía His pá ni ca contra
otras po ten cias co mo Di na mar ca, Sue cia, las Pro vin cias
Uni das o Fran cia.



139

El car de nal Ma za rino fue el prin ci pal apo yo con el que con tó Ana de Aus‐ 
tria al fren te de la re gen cia fran ce sa a par tir de 1643, cuan do fa lle ció Luis

XI II. Du ran te su ac ción de go bierno se su ce die ron las vic to rias so bre las ar‐ 
mas de Fe li pe IV, la más fa mo sa de las cua les fue la ba ta lla de Ro croi, en es‐ 

te mis mo año. Ma za rino se con vir tió en un ene mi go te mi ble pa ra la Mo‐
nar quía His pá ni ca. Aquí le ve mos re pre sen ta do por Pie rre Mig nard en un
óleo de1658 hoy con ser va do en el Mu seo de Con dé, en Chan ti lly, Fran cia.

Tam bién el nor te de Ita lia se con ver ti rá en un es pa cio
de con �ic to ge ne ra li za do. En de � ni ti va, prác ti ca men te
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to da Eu ro pa es ta rá so me ti da a los de sig nios de Mar te,
aquel in cle men te dios de la gue rra ro ma no. El prin ci pal
mo ti vo de fric ción no fue otro que la re li gión, si bien
pron to se en tre mez cla rán los in te re ses po lí ti cos y di nás ti‐ 
cos de los di fe ren tes paí ses.

La gue rra co men zó en 1618 co mo una con tien da lo cal
en Bohe mia, un te rri to rio que en aque lla épo ca per te ne‐ 
cía al Im pe rio. La con fron ta ción se irá ex ten dien do po co
a po co. Fe li pe IV en tró en gue rra en 1621, en su ca so
contra las Pro vin cias Uni das. El ar chi du que Al ber to ha‐ 
bía fa lle ci do sin des cen den cia, por lo que Flan des era de
nue vo un do mi nio di rec to de los Aus trias. Los pro tes tan‐ 
tes ho lan de ses no lo re co no cie ron. Ya no eran tiem pos
de se re ni dad. La re cu pe ra ción de la re pu ta ción de los
Aus trias ne ce si ta ba de una vic to ria con tun den te, di rían
en Ma drid. No era po si ble que aque llos le van tis cos pu‐ 
die ran salir se con la su ya, y me nos sien do pro tes tan tes.
Al gri to de Oli va res, «la prin ci pal obli ga ción de vues tra
ma jes tad es de fen der se y ofen der los», Fe li pe IV en tró en
gue rra. Los pri me ros años, has ta 1627, fue ron de vic to‐ 
rias. La po lí ti ca de aus te ri dad y al gu nas re for mas mo‐ 
der ni za do ras en la eco no mía, to das im pul sa das por Oli‐ 
va res, es ta ban dan do re sul ta dos; Fe li pe IV co men zó a ser
co no ci do co mo Fe li pe el Gran de. Los triun fos se su ce‐ 
dían, co mo la to ma de Bre da, in mor ta li za da por Ve lá z‐ 
quez. El cur so de la gue rra tam bién era fa vo ra ble en el
Im pe rio a la cau sa ca tó li ca, don de Fe li pe IV en vió tro pas
en au xi lio de la otra ra ma de la fa mi lia. El triun fo � nal
pa re cía es tar cer ca.

En efec to, aque lla mo nar quía da ba mie do. A par tir de
1627 la Mo nar quía His pá ni ca em pe za rá a te ner nue vos
ene mi gos. En 1625 en tró en gue rra Di na mar ca, país pro‐ 
tes tan te, te me ro so de per der su so be ra nía an te el avan ce
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ca tó li co. Pos te rior men te, en 1630, lo ha ría la Sue cia del
gran Gus ta vo Adol fo. Fran cia, por su par te, co men zó a
in ter ve nir muy ac ti va men te a fa vor de los ene mi gos de
Fe li pe IV. En es te ca so no por mo ti vos re li gio sos ya que
di cho país era ca tó li co. Ade más, los vín cu los en tre las
dos ca sas rea les eran muy es tre chos y, de he cho, Luis XI‐ 
II era cu ña do de Fe li pe IV. Sin em bar go, el rey fran cés
veía con su ma des con �an za el enor me po der al que
apun ta ba la Mo nar quía His pá ni ca. La ten sión pa ten te
en el nor te de Ita lia, cuan do nue va men te la re gión del
Mon fe rra to re ca yó en un no ble fran cés. Las ar mas his‐ 
pá ni cas no po dían con sen tir la pér di da de aquel te rri to‐ 
rio y se ini cia ron las hos ti li da des contra Fran cia, Ve ne cia
y el pro pio Pa pa do.

En 1627 se ha bía de cla ra do una ban ca rro ta en la ha‐ 
cien da de Fe li pe IV an te la im po si bi li dad de se guir de‐ 
vol vien do los cré di tos so li ci ta dos a los asen tis tas. Fue un
año de cam bios en el pa no ra ma � nan cie ro, ya que los
ge no ve ses vie ron en trar en el ne go cio a una com pe ten cia
muy du ra: los ban que ros por tu gue ses, con ver sos, muy
só li da men te es ta ble ci dos a par tir de sus vín cu los fa mi lia‐ 
res por to da Eu ro pa. Es to no evi ta ría di fe ren tes de rro tas
en to do los fren tes, Amé ri ca in clui da, cuan do los ho lan‐ 
de ses ocu pa ron par te de Per nam bu co, en el nor te de Bra‐ 
sil. Ita lia, en cam bio, es ta ba en re la ti va quie tud des de
1631. Es to per mi tió con cen trar los re cur sos en el nor te.
En 1633 vol vie ron los triun fos gra cias al car de nal-in fan‐ 
te Fer nan do de Aus tria, her ma no del Fe li pe IV, que fue
en via do a Flan des co mo go ber na dor y ge ne ral de los
ejérci tos. Al año si guien te con si guió la im por tan te vic to‐ 
ria de Nörd lin gen, don de se pu so freno a la am bi cio sa
cam pa ña de Gus ta vo Adol fo. Los lau re les del éxi to � nal
pa re cían, de nue vo, ha ber op ta do por los Aus trias.
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El re sul ta do del con �ic to fue in cier to has ta 1635. Fe li pe IV hi zo fren te al
de sa fío da nés y sue co de la Gue rra de los Trein ta Años, pe ro es to le de bi li tó
pro fun da men te pa ra el mo men to en el que Fran cia de ci dió en trar abier ta‐ 

men te en com ba te. En la ima gen, Re cu pe ra ción de Bahía del Bra sil, en
1635, don de se apre cia la � gu ra de Oli va res al la do de Fe li pe IV. Es te cua‐ 

dro fue obra de Juan Bau tis ta Maí no y hoy for ma par te de la co lec ción per‐ 
ma nen te del Mu seo del Pra do, Ma drid, Es pa ña.

Sin em bar go, la his to ria de pa ra ba unos cruen tos años
� na les de con �ic to. La Mo nar quía es ta ba exhaus ta, sin
alien to, aun que con una po si ción pree mi nen te en el ta‐ 
ble ro eu ro peo. En 1635 Fran cia de cla ró la gue rra; era un
país re no va do, que no ha bía su fri do las car gas de una
con tien da que du ra ba ya más de quin ce años. La si tua‐ 
ción era gra ví si ma da do el enor me po ten cial de Fran cia.
Pa ra ha cer fren te a aque lla si tua ción, se in ten tó la paz
con las Pro vin cias Uni das y, al me nos, la neu tra li dad in‐ 
gle sa. To do en vano. La suer te es ta ba echa da. La gue rra
se ex ten dió por la zo na de Lore na, Ita lia, Pro vin cias Uni‐ 
das y Cen troeu ro pa. El Car de nal-In fan te pu do man te ner
el ti po du ran te al gún tiem po, pe ro las de rro tas su pe ra‐ 
ban en nú me ro y ca li dad a los éxi tos. In clu so Fuen te rra‐ 
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bía fue si tia da en 1638, cuan do la úl ti ma vez que los
fran ce ses ha bían osa do a tras pa sar los Pi ri neos fue en la
épo ca de los co mu ne ros. Fe li pe IV su frió dos de rro tas
im por tan tí si mas, la pri me ra en mar y la se gun da en tie‐ 
rra: pri me ro las Du nas, en 1639, don de fue des trui da
bue na par te de la ar ma da. La se gun da, Ro croi, en 1643,
contra los fran ce ses, don de los ter cios fue ron ven ci dos
en ba ta lla abier ta por vez pri me ra. Oli va res ca yó en des‐ 
gra cia en aquel mis mo año. La te mi ble in fan te ría de los
Aus trias ya no ten dría la fa ma de in ven ci ble que se ha bía
ga na do du ran te ca si cien to cin cuen ta años, si bien las
con se cuen cias mi li ta res de es ta de rro ta no fue ron tan
gra ves co mo pu die ra pa re cer a pri me ra vis ta.

En 1648 se pu so �n a la Gue rra de los Trein ta Años
con la Paz de Wes tfa lia, un acon te ci mien to his tó ri co en
to da re gla. Con los tra ta dos que com po nen aque lla paz
ter mi na ba la épo ca de los con �ic tos re li gio sos pa ra ini‐ 
ciar se una eta pa don de los Es ta dos se rán los pro ta go nis‐ 
tas úni cos de las re la cio nes ex te rio res, al me nos has ta la
Gran Gue rra de 1914. Ha bía muer to, de � ni ti va men te, el
idea rio de una Eu ro pa ca tó li ca uni da. Tan im por tan te
fue aque lla paz que la his to rio gra fía an glo sa jo na di vi de
el tiem po his tó ri co en un an tes y un des pués de 1648. El
prin ci pal per ju di ca do de aque lla paz fue Fe li pe IV:
exhaus to y con po ca ca pa ci dad de ma nio bra, el que pre‐ 
ten día ser el ma yor de los Aus trias de bió re co no cer la
so be ra nía de los Paí ses Ba jos por el tra ta do de Müns ter,
uno de los acuer dos que for ma par te de la Paz de Wes‐ 
tfa lia. So lo su par te sur, la co rres pon dien te al Flan des ca‐ 
tó li co per ma ne ció ba jo su man do. Con ello se in ci día en
la di vi sión de aque lla zo na de Eu ro pa. Cu rio sa men te la
par te sur no si guió en po der de Fe li pe IV por la fuer za
de su po si ción, sino so lo por el de seo de Ho lan da. Es ta
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no de sea ba te ner co mo ve cino di rec to a Fran cia, de mo‐ 
do que hi zo de Flan des una es pe cie de es ta do-ta pón, es
de cir, un te rri to rio in ter me dio pa ra evi tar el des gas te que
su po nía te ner a una po ten cia ex pan sio nis ta en su fron te‐ 
ra. Las Pro vin cias Uni das, cu ya par te más im por tan te,
re cor de mos, co rres pon día a Ho lan da, pa sa rán de ene mi‐ 
gos acé rri mos a alia dos in te re sa dos ya que el gran pe li‐ 
gro pa sa ba a ser Fran cia. Ade más, los ho lan de ses con si‐ 
guie ron im por tan tes ven ta jas co mer cia les en aquel vas to
mer ca do su pe di ta do a los de sig nios de la di n as tía. La he‐ 
ge mo nía es ta ba per di da. A par tir de aque llos mo men tos,
la Mo nar quía His pá ni ca pa só, «sim ple men te», a ser una
po ten cia más.
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La Paz de los Pi ri neos en tre Fran cia y la Mo nar quía His pá ni ca se �r mó en
1659 en la is la de los Fai sa nes, un is lo te en me dio de la des em bo ca du ra del
río Bi da soa. En ella se vie ron Fe li pe IV y Luis XIV, que cui da ron el pro to‐ 
co lo has ta el úl ti mo de ta lle pa ra evi tar cual quier po si ble des ave nen cia. La
paz du ra ría muy po co tiem po, pe ro tu vo una con se cuen cia cla ve: el ma tri‐ 
mo nio en tre el rey fran cés y Ma ría Te re sa de Aus tria, hi ja de Fe li pe IV. Su

des cen dien te Fe li pe V se ría el pri mer Bor bón en la his to ria de Es pa ña. En la
ima gen, de ta lle del ta piz En tre vis ta de Luis XIV con Fe li pe IV en la is la de

los Fai sa nes, fa bri ca do en la na, se da, oro y pla ta. Hoy se con ser va en la Co‐ 
llec tion du Mo bi lier Na tio nal, Pa rís, Fran cia.

Fran cia no re co no ció aquel acuer do, así que la gue rra
con ti nuó has ta la lla ma da Paz de los Pi ri neos de 1659,
�r ma da en la is la de los Fai sa nes en el río Bi da soa. Por
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aque lla paz, los Aus trias ce die ron el Ar tois y el Ro se llón,
en la fron te ra es te úl ti mo en tre am bos paí ses. A de cir
ver dad, las pér di das te rri to ria les de aque lla paz no fue‐ 
ron ex ce si vas. Fran cia pre fe ría un bo tín más su cu len to:
la ma no de Ma ría Te re sa de Aus tria, hi ja de Fe li pe IV,
con el rey fran cés de la Ca sa de Bor bón, Luis XIV. Fue
una con di ción im pues ta por la di plo ma cia fran ce sa, ca‐ 
paz ya de en tro me ter se en los asun tos in ter nos de la Mo‐ 
nar quía. A la al tu ra de 1659, la he ren cia de Fe li pe aún
no es ta ba cla ra, por lo que es te en la ce abría la po si bi li‐ 
dad de una su ce sión fran ce sa. El na ci mien to po cos años
des pués de Car los II evi tó ma les ma yo res. Cua tro dé ca‐ 
das más tar de, el des tino qui so dar la ra zón a los Bor bo‐ 
nes.

LA DIS COR DIA EN CA SA: CATA LU ÑA, ANDA LU CÍA, NÁPO LES

Y POR TU GAL

En la de rro ta de Fe li pe IV hay otro ele men to a con si‐ 
de rar. Y no me nor, pre ci sa men te. Des de 1640 se hu bie‐ 
ron de afron tar di fe ren tes re be lio nes en el in te rior de la
Mo nar quía. Ca ta lu ña, Por tu gal, Ná po les y An da lu cía vi‐ 
vie ron epi so dios de de so be dien cia an te el po der del rey.
To dos, en ma yor o me nor me di da y sal vo ex cep ción del
ca so an da luz, pi die ron ayu da a los fran ce ses, to da vía en
gue rra con los Aus trias. No fue ron las úni cas re vuel tas
que se die ron en el in te rior de la Mo nar quía, aun que sí
las más im por tan tes. La ame na za de quie bra to tal era
pa ten te. A pe sar del fra ca so de la Unión de Ar mas, las
exi gen cias eco nó mi cas a to dos los te rri to rios se ha bían
he cho in to le ra bles pa ra mu chos súb di tos. ¡Has ta los
gran des aris tó cra tas cas te lla nos mos tra ban su des con ten‐ 
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to an te las con ti nuas pe ti cio nes de do na ti vos! La ten sión
era in so por ta ble. En Ca ta lu ña y Por tu gal es to se con si‐ 
de ró un aten ta do a sus con di cio nes po lí ti cas. Los gran‐ 
des no bles an da lu ces, por su par te, in ten ta ron apro ve‐ 
char el des con ten to ge ne ra li za do pa ra lo grar un des cen‐ 
so de la pre sión �s cal. En Ná po les, por úl ti mo, se vi vió
una pro tes ta bá si ca men te po pu lar. En re su men, Fe li pe IV
no so lo es ta ba en un es ta do de gue rra contra po ten cias
ex tran je ras sino que la dis cor dia ha bía lle ga do a su pro‐ 
pia ca sa. En rea li dad, es te fer vor re vo lu cio na rio no fue
ex clu si vo de la Mo nar quía His pá ni ca. Tam bién en Fran‐ 
cia, con las Fron das, y en In gla te rra, con sus dos gue rras
ci vi les, se vi vie ron años de zo zo bra que han lle va do a los
his to ria do res a ha blar de un ci clo re vo lu cio na rio en tre
1640 y 1688.

Em pe za re mos el aná li sis de las di fe ren tes re vuel tas con
Ca ta lu ña. Fe li pe IV no ha bía ju ra do los fue ros ca ta la nes,
lo que cons ti tu yó un fac tor de des con ten to aña di do. A
cam bio, lo úni co que en contra ban los ca ta la nes era una
de man da cre cien te de hom bres y di ne ro pa ra las cam pa‐ 
ñas en el con ti nen te. Con la aper tu ra del fren te pi re nai co
contra Fran cia, Ca ta lu ña vio lle gar a hues tes a las que
so lo co no cía de oí das. As tu to co mo era, Oli va res pen só
que aquel ejérci to es ta ría en con di cio nes de obli gar a los
ca ta la nes a acep tar las de man das de su rey. Pe ro le salió
el ti ro por la cu la ta. En 1640 es ta lló una re vuel ta cam pe‐ 
si na que pron to go zó de las sim pa tías de la ma yor par te
de la po bla ción. Los re bel des en tra ron en Bar ce lo na,
don de die ron muer te al vi rrey en el día del Cor pus de es‐ 
te mis mo año. Ca ta lu ña de cla ró su in de pen den cia y �r‐ 
mó un acuer do con Luis XI II por el que se po nía ba jo su
pro tec ción. Po co des pués el rey fran cés se ha ría con los
man dos de Ca ta lu ña ba jo el tí tu lo de Luis I y pron to se
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dis pu so a to mar el po der del nue vo te rri to rio pa ra es tar
en con di cio nes de ejer cer una ma yor pre sión so bre Fe li pe
IV. Pa ra dó ji ca men te, los ca ta la nes ha bían abra za do la
cau sa fran ce sa pa ra evi tar la pre sen cia del ejérci to de Fe‐ 
li pe IV. Ha bían sor tea do a los ter cios pe ro, a cam bio, de‐ 
bían con vi vir con las tro pas fran ce sas. De la su je ción a
los Aus trias se ha bía pa sa do a la de pen den cia de Fran‐ 
cia, por lo que el re sul ta do no era muy ha la güe ño pa ra
los pro pios ca ta la nes.

La si tua ción era des es pe ra da pa ra el cuar to de los Fe li‐ 
pes. Afor tu na da men te ocu rrie ron dos fac to res a par tir
de 1648 que po si bi li ta ron la re cu pe ra ción de Ca ta lu ña.
La �r ma del Tra ta do de Müns ter ha bía su pues to un cier‐ 
to ali vio en el pla no eco nó mi co y mi li tar. Por otro la do,
Fran cia tam bién tu vo sus re be lio nes in ter nas, las ya
men cio na das Fron das, a par tir de aquel mis mo año. Fe li‐ 
pe IV pu do for mar un ejérci to al man do de don Juan Jo‐ 
sé de Aus tria, su hi jo bas tar do, con ver ti do en un no ta ble
mi li tar. Pro gre si va men te Ca ta lu ña iría vol vien do al re dil
de la di n as tía, en una gue rra que se con tem pla ba co mo
una par te más del con �ic to contra Fran cia y no exac ta‐ 
men te co mo una lu cha en tre cen tro y pe ri fe ria.

Ma yor éxi to tu vo la re be lión de Por tu gal. Las pe ti cio‐ 
nes de di ne ro de la mo nar quía no ha bían re dun da do en
una me jo ra de las con di cio nes del reino. Los des ca l abros
en Eu ro pa y Amé ri ca de mos tra ron a los co mer cian tes
por tu gue ses que los Aus trias no es ta ban en dis po si ción
de ase gu rar las vías co mer cia les. Los ho lan de ses ata ca‐ 
ban a los bu ques mer can tes lu sos allí don de se los en‐ 
con tra ran, fue ra en Bra sil o en el Ín di co. ¿Pa ra qué se‐ 
guir per te ne cien do a una mo nar quía in ca paz de ga ran ti‐ 
zar tu pro pia se gu ri dad? Por si ello fue ra po co, mu chos
por tu gue ses se vie ron ex clui dos de los pues tos de res‐ 
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pon sa bi li dad, co pa dos fun da men tal men te por la gen te
de Oli va res. El ma les tar era pa ten te en el reino lu so. In‐ 
clu so hu bo nu me ro sas re vuel tas du ran te to do el rei na do.
Sin em bar go, el pro ce so de des agre ga ción se ini ció en
1640, jus to en el mo men to de ma yor de bi li dad de Fe li pe
IV. La de rro ta de Las Du nas ha bía con clui do con cual‐ 
quier atis bo de re cu pe ra ción na val de la Mo nar quía. No
era po si ble ata car por mar a Por tu gal. La in su rrec ción
ca ta la na hi zo que to dos los re cur sos se des ti na ran al Es te
de la pe nín su la Ibé ri ca, amén de la gue rra en Eu ro pa.
Los por tu gue ses de pen dían de sí mis mos, lo que apro ve‐ 
cha ron el 1 de di ciem bre de 1640 ase si nan do a Mi guel
de Vas con ce los, el hom bre de Oli va res en la an ti gua Lu‐ 
si ta nia. Los amo ti na dos de cían ac tuar en nom bre de don
Juan, du que de Bra gan za, que pa sa rá a la His to ria de
Por tu gal co mo Juan IV. Fue un gol pe de es ta do en ca be‐ 
za do por los mis mos que en 1581 salu da ron de buen
gra do la en tra da en la Mo nar quía. Fe li pe IV no tu vo si‐ 
quie ra la po si bi li dad de ar mar un ejérci to de con quis ta,
de bi do fun da men tal men te a los fren tes abier tos en Ca ta‐ 
lu ña, Ita lia, Lore na, Paí ses Ba jos y el Im pe rio. So lo ha cia
1660 se to mó en se rio la po si bi li dad de re cu pe rar Por tu‐ 
gal. Pa ra ese mo men to ya exis tía una só li da alian za en tre
es te reino e In gla te rra, al go que se rá co mún du ran te si‐ 
glos ve ni de ros. Por di cha alian za, los in gle ses con si guie‐ 
ron ven ta jas co mer cia les y el con trol de Bom bay, en la
In dia, y Tán ger. Por tu gal, a cam bio, con ta ría con apo yo
mi li tar in glés pa ra man te ner una in de pen den cia que, en
rea li dad, es ta ba su pe di ta da a los in te re ses de la po ten cia
en la que se es ta ba con vir tien do In gla te rra. Los por tu‐ 
gue ses, en de � ni ti va, no fue ron más fuer tes por el ca‐ 
mino de la eman ci pa ción.
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La Gue rra de Res tau ra ción, co mo se la co no ce en Por‐ 
tu gal, tu vo sus mo men tos más in quie tan tes en 1663,
cuan do don Juan Jo sé de Aus tria to mó Évo ra. Pe ro la in‐ 
ten den cia, al ma de cual quier con quis ta, le ju gó una ma la
pa sa da: ca ren te de su mi nis tros, los ejérci tos de Fe li pe IV
re ci bie ron un du ro cas ti go en Amei xial. La gue rra se es‐ 
tan có en la lí nea fron te ri za en tre am bos paí ses. Los
ejérci tos de los Aus trias, muy le jos ya de la po ten cia de
an ta ño, fue ron de rro ta dos en las ba ta llas de Cas te lo Ro‐ 
dri go y Vi lla vi cio sa, en 1664 y 1665. La suer te es ta ba
echa da. En fe bre ro de 1668, ya fa lle ci do Fe li pe IV, se �r‐ 
mó el Tra ta do de Lis boa por el que se re co no cía la in de‐ 
pen den cia del reino por tu gués. A cam bio, los por tu gue‐ 
ses per die ron Ceu ta, que pa só a in cre men tar las po se sio‐ 
nes es pa ño las en el nor te de Áfri ca. Con el Tra ta do de
Lis boa, ha bía con clui do ochen ta años de his to ria co‐ 
mún, si bien el ibe ris mo, es de cir, aque lla co rrien te de
pen sa mien to que abo ga por la unión po lí ti ca de to da la
Pe nín su la, so bre vi vi rá has ta la ac tua li dad.

Cas ti lla tam bién se vol vió un te rri to rio in quie to en
tiem pos de Oli va res. Los no bles veían asal ta das sus bol‐ 
sas an te el es ta do de gue rra. In clu so lle ga ron a aban do‐ 
nar la Cor te en se ñal de pro tes ta. La po bla ción se ha bía
em po bre ci do no ta ble men te. To do era des alien to an te
aque lla in fruc tuo sa bús que da de la re pu ta ción. Hay des‐ 
crip cio nes de la no ble za an da lu za que cla ma ban por no
«obe de cer ni to le rar se me jan tes co sas». Pre ci sa men te en
An da lu cía se dio el prin ci pal epi so dio de se di ción. Los
no bles eran muy po de ro sos en es ta par te de Es pa ña, des‐ 
ta can do en tre to dos ellos el du que de Me di na Si do nia.
Es te to mó la ini cia ti va y em pe zó un pro ce so que po dría
ha ber cam bia do el cur so de la His to ria de Es pa ña. Me di‐ 
na Si do nia era nie to del du que de Ler ma, así que Oli va‐ 
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res, a pe sar de per te ne cer al li na je, se ha bía en sa ña do
con su per so na y ha cien da. Ade más, es te no ble era cu ña‐ 
do de Juan IV, el nue vo rey por tu gués, así que no le cos‐ 
tó en de ma sía es cu char los pla nes de es te pa ra su ble var
la zo na de Cádiz y Huel va, don de es ta ban ubi ca das las
más im por tan tes po se sio nes de es ta ca sa aris to crá ti ca. Se
ha di cho, aun que exis ten mu chas du das al res pec to, que
Me di na Si do nia de sea ba for mar un reino pro pio o, en su
ca so, unir sus po se sio nes a las del nue vo Por tu gal. Lo
úni co cla ro es que aque llos mo vi mien tos bus ca ban el �‐ 
nal de Oli va res, su gran ene mi go. Pa ra su des gra cia, Me‐ 
di na Si do nia fue des cu bier to y en car ce la do, le cos tó la
Ca pi ta nía Ge ne ral de An da lu cía y su se ño río de San lú car
de Ba rra me da. A su pri mo, el mar qués de Aya mon te, le
cos tó al go más: la ca be za, en un ac to pú bli co de eje cu‐ 
ción que tu vo lu gar en Se go via en 1648.

La unión de rei nos per mi tió ha cer rea li dad la ilu sión de una pe nín su la Ibé‐ 
ri ca uni da ba jo un mis mo des tino. Es to dio lu gar en si glos pos te rio res al lla‐ 
ma do ibe ris mo, una co rrien te de pen sa mien to que de �en de es ta po si bi li dad.
En la ima gen, Thea tro de la tie rra uni ver sial, des crip ción de Es pa ña, obra



152

de Abraham Or te lio, de 1588, con ser va da en la Real Aca de mia de la His to‐ 
ria de Ma drid, Es pa ña.

La Pe nín su la Ibé ri ca no fue el úni co te rri to rio de Fe li‐ 
pe IV en el que exis tie ron re vuel tas y re be lio nes. En Ná‐ 
po les se pro du jo, en 1647, la re vuel ta de Ma s anie llo, un
pes ca dor que pron to se con vir tió en lí der de la aso na da
gra cias a su in ci si va ora to ria. El reino era un her vi de ro
an te la im po si ción de nue vos gra vá me nes. La mi se ria se
ha bía ge ne ra li za do y la gen te es ta ba des es pe ra da an te el
ham bre y la po bre za. El re sen ti mien to contra la no ble za
y el vi rrey era pal pa ble. Apro ve chan do la au sen cia de un
do mi nio mi li tar cla ro, el pue blo se al zó en ar mas contra
sus di ri gen tes. So lo la in ter ven ción de la no ble za lo cal y
la lle ga da de un ejérci to al man do, de nue vo, de don
Juan Jo sé de Aus tria, evi tó que Ná po les se rin die se a los
fran ce ses en 1652. Pa ler mo, en Si ci lia, fue otro es ce na rio
de con �ic tos du ran te es tos años.

EL SE GUN DO REI NA DO

Se pue de de cir, a la luz de las in ves ti ga cio nes his tó ri‐ 
cas, que de 1643 a 1648 co men zó la se gun da par te del
rei na do. Los hi tos que mar ca ron es tas fe chas fue ron la
caí da de Oli va res y la Paz de Wes tfa lia, jun to al com pro‐ 
mi so con Fran cia de 1659. Es te pe rio do, di cho sea de
pa so, se mue ve en las pe num bras del co no ci mien to si lo
com pa ra mos con las pri me ras dé ca das de go bierno de
Fe li pe IV. Si las pri me ras cons ti tu yen un pe rio do lar ga‐ 
men te es tu dia do, es ta se gun da par te pre sen ta un nu me‐ 
ro so elen co de cues tio nes to da vía por in ves ti gar.

Oli va res se re ti ró a sus po se sio nes a prin ci pios de
1643. El cla mor po pu lar contra su � gu ra era tal que hu‐ 
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bo no bles y ciu da des que pu sie ron di ne ro so bre la me sa
en apo yo de di cha me di da. El nue vo fa vo ri to fue don
Luis de Ha ro, so brino del an te rior va li do, aun que su po‐ 
der no lle gó a ser tan fas tuo so co mo el de su an te ce sor.
De he cho, la con �an za real se re par tía en tre Ha ro y Ma‐ 
ría Co ro nel, más co no ci da co mo sor Ma ría de Ágre da,
una mon ja que se con ver ti rá en con sue lo de Fe li pe IV,
ade más de su prin ci pal con se je ra en ma te ria de Es ta do.
El rey se veía acu cia do por los re mor di mien tos de con‐ 
cien cia, por lo que ya an tes del �n del va li mien to del
Con de-Du que em pe zó a con �ar sus se cre tos a es ta re li‐ 
gio sa, la mis ma que era ca paz de dar el so sie go ne ce sa rio
a un rey que en ten día to dos los acon te ci mien tos en cla ve
di vi na. Ella fue de he cho una de las ar tí � ces de la caí da
de Oli va res. Las me di das de su su ce sor, pa ra dó ji ca men‐ 
te, fue ron pa re ci das a las que ha bía to ma do el Con de-
Du que du ran te sus pri me ros mo men tos de man da to: en‐ 
mien da del gas to y de la co rrup ción. Se pue de de cir pues
que, en es ta se gun da par te del rei na do, el go bierno de
Oli va res fue des man te la do. Sin em bar go, los lo gros de
Ha ro fue ron más bien es ca sos, por lo que el des con ten to
so lo po dría ser con tro la do cuan do ce sa se la gue rra y los
rei nos, por tan to, res pi ra sen con ali vio.



154

El le ga do de Fe li pe IV no po día ser me nos ha la güe ño. As pi ra ba a ser el Rey
Pla ne ta, pe ro � nal men te de jó un reino em po bre ci do y mer ma do a cau sa de

las con ti nuas gue rras. En la ima gen ob ser va mos la pri me ra pá gi na de su
tes ta men to, �r ma do en 14 de sep tiem bre 1665, que hoy se con ser va en el
Ar chi vo Ge ne ral de Si man cas, sec ción Pa tro na to Re gio, le ga jo 26, do cu‐ 

men to 49.
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Eso no ocu rri ría en to do el rei na do. Ce sa ban unos
fren tes y se abrían otros. La Paz de los Pi ri neos de 1659
no evi tó que con ti nua se la gue rra con Fran cia, quien en
aque llos años se vio ayu da da por In gla te rra. Se guía exis‐ 
tien do una si tua ción de mi se ria ge ne ra li za da. El mo nar‐ 
ca fue per dien do afec to, to da vez que Ha ro fa lle ció en
1661 y, por tan to, ya no que da ba nin gún res pon sa ble al
que acu sar. A par tir de ese año no hu bo un fa vo ri to cla‐ 
ro, lo que de jó a Fe li pe IV al pie de los ca ba llos de la crí‐ 
ti ca. Era el rey, aquél que a prin ci pios de su rei na do as‐ 
pi ra ba a ser el más gran de los Aus trias, el que a los ojos
de sus súb di tos pa sa ba a ser cul pa ble de una po lí ti ca de
su mi sión, gue rra y des ven tu ra. Un día se des per tó con
una pin ta da en los mu ros del pa la cio que le po dría ha ber
cos ta do la vi da a su au tor: «si el rey no mue re, el Re yno
mue re». La pro vi den cia qui so lo pri me ro. Por vez pri me‐ 
ra des de 1522, la au to ri dad de los Aus trias ha bía si do
pues ta en en tre di cho en Cas ti lla. El 17 de sep tiem bre de
1665 fa lle ció el cuar to de los Fe li pes acu cia do por los re‐ 
mor di mien tos de con cien cia an te lo que él con si de ra ba el
pe ca do de la de rro ta.
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6 
La ago nía de una di n as tía. Car los II

(1665-1700)

El fa lle ci mien to de Fe li pe IV de jó huér fa na a la Mo‐ 
nar quía. Ya no era aque lla po ten cia des lum bran te, la do‐ 
mi na do ra de me dio mun do. Se guía man te ni do una po si‐ 
ción im por tan te en el pa no ra ma in ter na cio nal, mas eran
otros los paí ses que le lle va ban la de lan te ra en el as pec to
mi li tar y eco nó mi co. Aca so lo más san gran te era que los
nue vos guar dia nes del or be eran sus an ti guos ene mi gos:
Fran cia, la gran Fran cia de Luis XIV, las Pro vin cias Uni‐ 
das, cu ya in dus tria na val le van ta ba en vi dias y re ce los
por igual, e In gla te rra, que a par tir de 1688 lo gra rá la
es ta bi li dad po lí ti ca e ini cia rá un pro ce so ex pan si vo que
cul mi na rá en el si glo XIX, cuan do se con vier ta en el gran
amo co lo nial de la épo ca con tem po rá nea. So lo Amé ri ca
ser vía pa ra guar dar el or gu llo he ri do e in ten tar apa ren‐ 
tar que los Aus trias se guían sien do los ele gi dos por Dios
pa ra di ri gir al mun do ha cia la sal va ción eter na. Pe ro las
ri que zas ame ri ca nas, cuan do no se que da ban por el ca‐ 
mino, se es ca pa ban cuál agua en tre las ma nos. Cier to es
que a la al tu ra de 1665 los Aus trias con ti nua ban sien do
los le gí ti mos di ri gen tes de Ná po les, Si ci lia, Mi lán, Flan‐ 
des o el Fran co Con da do, pe ro lo ha cían con el apo yo de
otras po ten cias, que ha bían pa sa do de te mer les a uti li‐ 
zar les co mo es cu do pro tec tor an te aque lla agre si va Fran‐ 
cia del Rey Sol.
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Luis XIV, al au to de no mi na do Rey Sol, en car na la me jor ex pre sión del ab so‐ 
lu tis mo. Se gún sus teó ri cos, el po der del rey pro ce día di rec ta men te de Dios,
ra zón por la que su vo lun tad no po día ser con tes ta da. En la prác ti ca, to dos
los re yes de la épo ca de bían ne go ciar y pac tar con los po de res lo ca les. En la
ima gen, Me da lla de Luis XIV y Ver sa lles, de 1680, con ser va da en la Bi blio‐ 

te ca Na cio nal de Fran cia, Pa rís, Fran cia.

UN REY SIN AL MA

Por si ello fue ra po co, el he re de ro de la Co ro na es pa‐ 
ño la, Car los, so lo era un ni ño cuan do el sus pi ro � nal
sor pren dió a Fe li pe IV. Ha bía na ci do un 6 de no viem bre
de 1661 del ma tri mo nio de su pa dre y Ma ria na de Aus‐ 
tria, so bri na del rey. So lo en 1677 co men za rá a rei nar de
mo do efec ti vo. No era es te el peor de los ma les que afec‐ 
ta ba a la di n as tía. La cons tan te en do ga mia en tre las
gran des di n as tías eu ro peas hi zo que Car los II no tu vie se
des cen dien tes. De al gún mo do, los Aus trias de bían pa gar
el jus to pea je de aten tar contra la na tu ra le za. Des de los
pri me ros años de su vi da, Car los mos tra ba sig nos ine‐ 
quí vo cos de de bi li dad fí si ca y men tal. Co men zó a an dar
a los cua tro años y cuan do lle gó a los nue ve aún no era
ca paz de leer ni es cri bir. Tam bién pa de cía ra qui tis mo y
un es ta do con ti nuo de en fer me dad. Que fue ra es té ril no
pa re ce el ma yor de sus pro ble mas de salud, aun que sí se‐ 
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ría el que con clui ría con dos cien tos años de rei na do de
los Aus trias en Es pa ña. Era, en de � ni ti va, un «rey de
contra ban do», co mo le de � nían al gu nas sáti ras de la
épo ca. Du ran te sus pri me ros me ses de vi da se lle ga ron a
con tra tar quin ce no dri zas pa ra ama man tar al fu tu ro rey.
Da do su se cu lar es ta do en fer mi zo, las no dri zas fue ron
ca yen do en des gra cia acu sa das de no te ner le che de su �‐ 
cien te ca li dad pa ra criar a Car los II. En des car go del úl‐ 
ti mo de los Aus trias se po dría de cir que era una per so na
bon da do sa y rec ta des de un pun to de vis ta mo ral, que
no abri ga ba mal dad al gu na. Pe ro es to no es con de al gu‐ 
nos de fec tos im por tan tes en una per so na de su res pon sa‐ 
bi li dad. Fue ma lea ble, po co res pon sa ble, de pen dien te de
otros y siem pre man tu vo una evi den te a� ción a la vi da
ocio sa. De ahí que la ima gen que te ne mos del úl ti mo
Aus tria ra ye en lo gro tes co. Bien me re ce la pe na es cu dri‐ 
ñar la no ve la Ca ro lus Rex del es cri tor es pa ñol del si glo
XX Ra món J. Sen der pa ra com pro bar la per vi ven cia de
di cha vi sión.

Ya en tiem pos de su rei na do se le co no ció con el so‐ 
bre nom bre de He chi za do. Su as pec to ta ci turno ayu da ba
a ello. No fue ron po cos los que lle ga ron a creer que su
in ca pa ci dad pa ra ge ne rar des cen den cia se de bía a la ma‐ 
no del de mo nio. Se le lle gó a prac ti car un exor cis mo en
1699 pen san do que con ello al can za ría la de sea da pa ter‐ 
ni dad. Pa ra ello se lla mó a fray Mau ro Ten da, un re pu‐ 
ta do exor cis ta ca pu chino de la épo ca. Car los II co men zó
a ser un gi do con acei te ben di to y se le re ti ró un sa qui to
que siem pre lle va ba en ci ma que po día ser cau sa de en‐ 
can ta mien to: la bol sa, en tre otras co sas, al ber ga ba cás‐ 
ca ra de hue vo, uñas de pies y ca be llos. Du ran te cua tro
se ma nas, Car los II fue so me ti do a con fe sio nes cons tan tes
has ta dic ta mi nar que, en rea li dad, no es ta ba po seí do por
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el dia blo, sino «sim ple men te» em bru ja do. Ten da dio con
sus hue sos en la cár cel cuan do se com pro bó que sus re‐ 
me dios eran inú ti les.

Car los II re pre sen ta el ago ta mien to bio ló gi co de la di n as tía, fru to de los
ma tri mo nios en do gá mi cos pro pios de aque lla épo ca. Sus de � cien cias con gé‐ 
ni tas fue ron evi den tes, he cho que pron to crea rá un enor me pro ble ma di nás‐ 
ti co. En cam bio, no to dos los as pec tos de su rei na do fue ron ne ga ti vos. En
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la ima gen, Car los II, re tra to anó ni mo pin ta do ha cia 1667 que hoy for ma
par te de la co lec ción de la Fun da ción Lá za ro Gal diano, Ma drid, Es pa ña.

BRU JAS, DE MO NIOS Y MA GOS EN EL SI GLO XVII
Car los II no fue el úni co per so na je en tiem po de los Aus trias

que su frió en sus car nes un exor cis mo. En tre 1580 y 1650 se
mul ti pli ca ron las acu sacio nes de bru je ría por to da Eu ro pa, muy
es pe cial men te en In gla te rra y Cen troeu ro pa. La cruel dad con los
en cau sa dos de te ner tra tos con el Dia blo po día ser te rri ble: no
so lo se lle ga ba a que mar a la víc ti ma sino que in clu so se la so me‐ 
tía a hie rros can den tes o a una com bus tión a fue go len to pa ra
au men tar su ago nía. En oca sio nes, co mo ocu rrió en Wür z burg
(Ale ma nia) en tre 1623 y 1629, se eje cu ta ron ni ños de cor ta edad.
En In gla te rra, el pro pio rey Ja ca bo I es cri bió un Tra ta do so bre
De mo no lo gía. Cual quie ra po día ser acu sa do me dian te de nun cia
anó ni ma de te ner tra tos con el ma lig no y ser cul pa do de una ma‐ 
la co se cha o de las in cle men cias cli ma to ló gi cas. El mie do al más
allá ha cía el res to. Cu rio sa men te, Es pa ña fue uno de los te rri to‐ 
rios eu ro peos don de el fe nó meno de la bru je ría es tu vo me nos ex‐ 
ten di do. Hu bo ca sos en el País Vas co y Ara gón, pe ro no fue al go
ge ne ra li za do co mo ocu rri ría en la zo na del Sa cro Im pe rio, don de
la ca za de bru jas al can zó co tas gi gan tes cas.

A Car los II tam bién se le so me tió a es tric tas me di das
pa ra me jo rar su salud. En 1693, por ejem plo, se le apli‐ 
có una irri ga ción de ci rue las y sen pa ra me jo rar su cir cu‐ 
la ción di ges ti va. En otra oca sión se pen só en ali men tar le
con car ne de ga lli na y ví bo ra. Pe ro la di n as tía ago ni za‐ 
ba, ese era su des tino. Por las ca lles de Ma drid cir cu la‐ 
ban bur las de to do ti po so bre la � gu ra de un rey que ni
des per ta ba amor ni te mor, los prin ci pa les sen ti mien tos
que de bía pro vo car un mo nar ca de la épo ca. En 1699
hu bo un mo tín po pu lar co no ci do co mo «el mo tín de los
Ga tos», que aca bó con el in cen dio del pa la cio del con de
de Oro pe sa. La gen te, ya con re chi �a y des ca ro, de cía
que «con tal que el mi la gro se ha ga, im por ta po co qué
san to lo ha ga». El mi la gro no era otra co sa que un po si‐ 
ble hi jo, pues, efec ti va men te, hu bie ra si do asom bro so
que aquel rey mal tre cho hu bie ra lle ga do a dar un he re‐ 
de ro a la fa mi lia.
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EL REY, SU MA DRE Y LOS MI NIS TROS

Los pri me ros años del rei na do de Car los II se ca rac te‐ 
ri za ron por su mi no ría de edad. La Mo nar quía se ha lla‐ 
ba en una si tua ción har to com pli ca da. Co mo de mos tró
la ex pe rien cia fran ce sa en los si glos XVI y XVII, los pe rio‐ 
dos de re gen cia o go ber na ción siem pre re sul ta ban pro‐ 
ble má ti cos, cuan do no vio len tos. Por vez pri me ra des de
Car los V, los Aus trias de bían ha cer fren te a un es ce na rio
de go bierno sin un rey adul to. La fór mu la uti li za da pa ra
com pen sar es ta ca ren cia fue la re gen cia de su ma dre, al‐ 
go que es ta ba es ta ble ci do en el or de na mien to ju rí di co
cas te llano de aque lla épo ca. Aho ra bien, la re gen te hi zo
lo mis mo que sus an te ce so res: con �ar en va li dos que lle‐ 
va sen el pe so del go bierno. A di fe ren cia de Fe li pe III y de
su pro pio ma ri do, Fe li pe IV, es tos fa vo ri tos no con se gui‐ 
rán man te ner la di rec ción de la Mo nar quía du ran te de‐ 
ma sia dos años. El re sul ta do fue la su ce sión de esos va li‐ 
dos, el ir y ve nir de per so na jes que en un de ter mi na do
mo men to con ta ban con la con �an za de la rei na y re gen‐ 
te Ma ria na de Aus tria. En al go más de diez años pa sa‐ 
ron dos fa vo ri tos por la Cor te de los Aus trias, siem pre
con cier to ai re de in te ri ni dad. El go bierno de la rei na
ma dre se ca rac te ri zó por la ines ta bi li dad, por las lu chas
en una Cor te don de los di fe ren tes ban dos as pi ra ban al
con trol de su vo lun tad. Se pro du jo al gún ca so de de po si‐ 
ción del mi nis tro por la fuer za, lo que de al gún mo do
vie ne a de mos trar la de bi li dad en la que se en contra ba
su mi da la Mo nar quía.

Ma ria na de Aus tria era una mu jer jo ven, de trein ta y
un años, cuan do tu vo que ha cer se car go de la re gen cia.
La vi da nun ca ha bía si do fá cil pa ra ella: ha bía vis to mo‐ 
rir a va rios her ma nos y, an tes del na ci mien to de Car los
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II, vio na cer y mo rir ca si en el ac to a va rios hi jos. Ca re‐ 
cía de la ex pe rien cia ne ce sa ria pa ra co ger el ti món en
cir cuns tan cias de tor men ta. Por ello, y por su de seo de
arrin co nar a la gran no ble za, re cu rrió a dos fa vo ri tos:
Eve rar do Ni thard, su con fe sor, cu yo pe rio do de má xi ma
in �uen cia fue de 1666 a 1669; y Fer nan do de Va len zue‐ 
la, un no ble de ba ja al cur nia ca sa do con una da ma de su
Cor te. Re sul ta evi den te que aque llos per so na jes no res‐ 
pon dían al mo de lo an te rior de va li do, y eran más bien
fru to de unos años en los que ha bía de caí do el ni vel po lí‐ 
ti co de la Mo nar quía. Ni thard era un je sui ta de ori gen
aus tria co que se ga nó la con �an za de la rei na gra cias a
la enor me in �uen cia que en aque lla épo ca da ba el sa cra‐ 
men to de la con fe sión. Va len zue la, por su par te, no era
otra co sa que un hi dal go aven tu re ro del que las ma las
len guas de cían que acos tum bra ba a vi si tar la al co ba de
la rei na ma dre. En tre ellos exis tía una Jun ta de Go bierno
nom bra da por Fe li pe IV an tes de mo rir pa ra tu te lar la
mi no ría de edad de Car los II. En es ta Jun ta no se sen ta‐ 
ba nin gún miem bro des ta ca do de la al ta no ble za. La
aris to cra cia, an te la ame na za que cons ti tuía el
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Ma ria na de Aus tria tu vo que ha cer se car go del go bierno de la Mo nar quía
an te la mi no ría de edad de su hi jo Car los. Aun que no ha si do una go ber‐ 

nan te ex ce si va men te bien con si de ra da, en la ac tua li dad se es tá re vi san do su
� gu ra. Aquí la ve mos re pre sen ta da por Ve lá z quez en un cua dro de 1652-

1653 con ser va do en el Mu seo del Pra do, Ma drid, Es pa ña.
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nue vo ti po de va li do y la Jun ta for ma da por Fe li pe IV,
bra ma ba por la pér di da de in �uen cia. Es to des em bo có
en una gran ten sión en tre to das las par tes, con al gún
pro yec to de aten ta do so bre Ni thard in clui do. El ban do
de los gran des no bles es ta ba en ca be za do por don Juan
Jo sé de Aus tria, el gran mi li tar de la úl ti ma par te del rei‐ 
na do de Fe li pe IV y, co mo vi mos, hi jo bas tar do de es te.
Don Juan Jo sé de Aus tria veía aho ra en el trono a un
her ma nas tro al que su pe ra ba en do tes y ca pa ci da des.
Por ello in ten ta rá co par el po der que le ha bía ne ga do la
na tu ra le za, apo yán do se pre ci sa men te en la gran no ble za.
Su gran ar ma fue la gue rra pan �e ta ria contra Ni thard y
Va len zue la, fun da men tal men te; Ma drid apa re cía ca da
ma ña na inun da da de nue vas le tri llas contra sus ene mi‐ 
gos, co mo aqué lla en torno al ori gen so cial de Fer nan do
de Va len zue la que de cía lo si guien te:

Otros más �e les mi nis tros
Die ron con si go al tra vés,

Y lo que peor es que se di ga:
«de pa je vi ne a mar qués»

La se gun da par te del rei na do co rres pon de a los pri me‐ 
ros quin ce años de go bierno per so nal de Car los II, los
cua les co men za ron en 1675. Se gún el tes ta men to de su
pa dre, le co rres pon día di ri gir los des ti nos de su mo nar‐ 
quía a par tir de los ca tor ce años. En tre 1677-1680 su
co ra zón es tu vo a mer ced de don Juan Jo sé de Aus tria,
quien de es te mo do veía sa tis fe chas sus am bi cio nes. Le
su ce dió co mo fa vo ri to, en 1680, Juan Fran cis co de la
Cer da, du que de Me di na ce li. Lue go lle ga ría Ma nuel Joa‐ 
quín Ál va rez de To le do, más co no ci do co mo con de de
Oro pe sa. En 1679 Car los II contra jo ma tri mo nio con
Ma ría Lui sa de Or leáns, so bri na
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Los hi jos ile gí ti mos de los Aus trias de sem pe ña ron un no ta ble pa pel en
asun tos mi li ta res y po lí ti cos. Ya ocu rrió con Juan de Aus tria, en tiem pos de
Fe li pe II y ocu rri rá con don Juan Jo sé de Aus tria, a quien en par te se pu so
es te nom bre en re cuer do del gran mi li tar del Rey Pru den te. En la ima gen

ob ser va mos a don Juan Jo sé de Aus tria se cun da do por sus vir tu des, se gún
una com po si ción anó ni ma de la épo ca.



166

de su gran ene mi go Luis XIV, de quien se lle gó a ena‐ 
mo rar pro fun da men te. Ma ría Lui sa en contró el afec to
de Ma ria na de Aus tria, pe ro en cam bio des per tó la ani‐ 
ma d ver sión de no po cos cor te sanos por su ori gen fran‐ 
cés. En cual quier ca so, la no ta más ca rac te rís ti ca de es ta
eta pa fue la sen da re for mis ta que to mó la Mo nar quía.
Fren te a la ca ri ca tu ri za ción a la que se ha so me ti do a to‐ 
do el rei na do, de bi da en par te a la pro pia � gu ra del mo‐ 
nar ca, los es tu dios de los úl ti mos años vie nen de mos‐ 
tran do que es pe cial men te a par tir de 1679 co men za ron
una se rie de re for mas que con si guie ron mo der ni zar las
es truc tu ras de la Mo nar quía. De he cho, al gu nas ini cia ti‐ 
vas del si glo XVI II, tra di cio nal men te atri bui das a los Bor‐ 
bo nes, tu vie ron sus pre ce den tes en es ta épo ca, de mo do
que en tre las dos di n as tías en contra mos im por tan tes ele‐ 
men tos de con ti nui dad, y no so lo de rup tu ra, a pe sar de
que du ran te el si glo XVI II y en si glos pos te rio res se ob vió
es te he cho. Aqué llos fue ron años de re for mas mo ne ta‐ 
rias, la épo ca en la que se aca bó con ca si un si glo de ma‐ 
ni pu la cio nes y de va lua cio nes que hi cie ron un te rri ble da‐ 
ño a la eco no mía de Cas ti lla. Tam bién se pu sie ron en
mar cha ini cia ti vas de cor te ha cen dís ti co, con un no ta ble
ajus te en los gas tos e in ten tos por me jo rar el día a día de
la ad mi nis tra ción. Se creó, asi mis mo, una Jun ta de Co‐ 
mer cio con el �n de re vi ta li zar es te sec tor. El go bierno de
aque lla épo ca al ber gó a per so na jes tan ca pa ces co mo los
se cre ta rios Pe dro Co lo ma y, so bre to do, Ma nuel Fran cis‐ 
co de Li ra. Es te úl ti mo do mi na ba va rias len guas, ha bía
via ja do por Eu ro pa, dón de ha bía vis to los mo de los po lí‐ 
ti cos de otros paí ses más pu jan tes, y aho ra es ta ba dis‐ 
pues to a apor tar su ex pe rien cia pa ra me jo rar la mo nar‐ 
quía de los Aus trias. Has ta los úl ti mos años del rei na do
hu bo un am bien te po lí ti co pro c li ve a adap tar el sis te ma
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po lí ti co a los tiem pos, lo que pro por cio nó in te re san tes
re sul ta dos en al gu nos sec to res. No de ja de re sul tar pa ra‐ 
dó ji co que al guno de los me jo res lo gros en cuan to a or‐ 
ga ni za ción de la mo nar quía da te de la épo ca de el He‐ 
chi za do. La di n as tía ago ni za ba, pe ro los cas te lla nos sa‐ 
bían que ha bría un des pués pa ra el que, mal que bien, se
es ta ban pre pa ran do.

CON TI NÚA LA LU CHA

La Cor te, en cual quier ca so, era un her vi de ro de mur‐ 
mu llos, in tri gas y trai cio nes, con mu chos mi nis tros más
pen dien tes de los di mes y di re tes que de los de sa fíos que
se guían exis tien do en po lí ti ca ex te rior. Du ran te aquel pe‐ 
rio do con ti nuó la lu cha contra Fran cia, con la que exis‐ 
tía una tre men da dis tan cia en lo mi li tar y lo eco nó mi co.
Por ello se tu vo que con tar con la alian za de los ho lan‐ 
de ses, siem pre te me ro sos del ex pan sio nis mo de Luis
XIV. Tam bién se dis pon drá de la ayu da de In gla te rra a
cam bio de ven ta jas co mer cia les en Amé ri ca. En ge ne ral,
el re sul ta do pa ra las ar mas de los Aus trias fue ne ga ti vo,
pe ro, gra cias fun da men tal men te al apo yo ex te rior y al
de seo cre cien te del rey fran cés de si tuar a su di n as tía en
la me jor po si ción an te la su ce sión de Car los II, las pér di‐ 
das te rri to ria les no fue ron to do lo gra ves que hu bie ran
po di do ser. Di cho de otro mo do, Luis XIV no re sul tó tan
se ve ro co mo hu bie ra po di do ser lo en otras cir cuns tan‐ 
cias. Sea co mo fue re, Car los II con si guió man te ner una
par te muy sig ni � ca ti va de sus po se sio nes.
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Du ran te el si glo XVII co men zó a for mar se la opi nión pú bli ca co mo ele men to
de ac ción po lí ti ca. De ahí que ca da vez fuesen más los pe rió di cos y pu bli ca‐ 
cio nes pe rió di cas que veían la luz y que en su ma yo ría es ta ban cer ca nas al
po der. Se con si de ra que la Ga ce ta Or di na ria de Ma drid, que en tre 1677 y
1680 tu vo una pe rio di ci dad se ma nal, es el pre ce den te di rec to del Bo le tín
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O� cial del Es ta do. En la ima gen te ne mos la por ta da de uno de sus nú me‐ 
ros.

En 1667 y 1668 se pro du jo la Gue rra de De vo lu ción,
pro vo ca da por la in va sión fran ce sa de Flan des an te el
im pa go de la do te de Ma ría Te re sa de Aus tria, la hi ja
ma yor de Fe li pe IV, ca sa da con Luis XIV unos años an‐ 
tes. In gla te rra, Ho lan da y la Mo nar quía His pá ni ca se lla‐ 
ron un acuer do que obli gó a Luis XIV a la �r ma de la
Paz de Aquis grán. Los Aus trias per die ron di fe ren tes pla‐ 
zas en Flan des, en tre ellas Li lle y Tour nai. Po cos años
des pués, Fran cia re pe ti ría sus ata ques contra los Paí ses
Ba jos y Ca ta lu ña, ade más de in ter ve nir mi li tar men te en
ayu da de una su ble va ción contra el vi rrey en Si ci lia. En
1679 se �r mó la Paz de Ni me ga, don de los Aus trias per‐ 
die ron el Fran co Con da do y otras pla zas �a men cas. En
cam bio, se con si guió so me ter a los re bel des si ci lia nos. La
Paz de Ni me ga de mos tró la �a que za de fuer zas en la que
vi vía Car los II. Por si ello fue ra po co, en aque llos mo‐ 
men tos tam bién se su ce die ron va rios ata ques por par te
de los mu sul ma nes del nor te de Áfri ca contra los pre si‐ 
dios de la zo na, cu yas de fen sas eran ca da vez más pre ca‐ 
rias.

No con clu yó aquí la pe s adi lla fran ce sa. Po co des pués
de la Paz de Ni me ga se rea nu da ron los ata ques, has ta
que en 1684 se �r mó la Tre gua de Ra tis bo na, la cual re‐ 
co no cía cual quier con quis ta fran ce sa has ta 1681. Sie te
años más tar de co men zó un nue vo con �ic to, el úl ti mo de
los vi vi dos en tre los Aus trias y Fran cia, co no ci do co mo
Gue rra de la Li ga de Augs bur go o de los Nue ve Años.
En es te ca so, Fran cia hu bo de en fren tar se a Car los II, al
em pe ra dor, a las Pro vin cias Uni das y a In gla te rra. Fue
una gue rra que se de sa rro lló en Flan des, Sa bo ya, Ca ta lu‐ 
ña, la In dia y Qué bec, en lo que fue uno de los pri me ros
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epi so dios de en fren ta mien to an glo fran cés en Nor tea mé‐ 
ri ca. La paz que pu so �n a las hos ti li da des se �r mó en
Ryswi ck, en 1697. Fran cia, cu yo mús cu lo co men za ba a
su frir la fa ti ga de la lu cha contra me dia Eu ro pa, tu vo
que de vol ver a Car los II las con quis tas rea li za das du ran‐ 
te la cam pa ña, ex cep to Hai tí. Luis XIV es ta ba en dis po‐ 
si ción de ane xio nar se más te rri to rios, pe ro pre � rió no
ha cer uso de su po si ción de fuer za pa ra ga nar adep tos en
Ma drid an te la po si bi li dad de que su nie to, Fe li pe de An‐ 
jou, he re da ra el trono del úl ti mo Aus tria. Una es tra te gia
que po co tiem po des pués ren di ría sus fru tos.

AIRES DE ME JO RA

Has ta ha ce po cas dé ca das, el rei na do de Car los II es‐ 
ta ba te ñi do de los más ne gros tin tes. Era el � nal de la di‐ 
n as tía, cu yo úl ti mo re pre sen tan te era un per so na je de
nu me ro sas ta ras fí si cas, una per so na ca si gro tes ca al
fren te de una Cor te don de la in tri ga y la am bi ción pe sa‐ 
ban so bre to das las co sas. Hip no ti za dos por los sin s abo‐ 
res de las de rro tas, la ma yor par te de los his to ria do res
op ta ban por po ner los más des con so la dos ad je ti vos a la
ho ra de de � nir aquel rei na do. Pe ro aquel tiem po fue re‐ 
la ti va men te be ne vo len te con al gu nas zo nas de Es pa ña.
He mos he cho alu sión a la mo der ni za ción de Cas ti lla que
se pre ten dió im pul sar des de cier tos sec to res de la ad mi‐ 
nis tra ción. Pues bien, la si tua ción no so lo me jo ró en el
te rreno de la al ta po lí ti ca. La de mo gra fía pen in su lar en‐ 
tró en una eta pa bien di fe ren te. Ha bían pa sa do los ri go‐ 
res del peor si glo de hie rro, a pe sar de la exis ten cia de
bro tes de pes te en tre 1676 y 1691. Era ho ra de la re cu‐ 
pe ra ción de la po bla ción en mu chas par tes de Es pa ña.
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Las ciu da des de Cas ti lla, ex cep to Ma drid, con ti nua ron
du ran te al gu nas dé ca das sin avan zar en la re cu pe ra ción
de efec ti vos. El mun do ru ral, en cam bio, ex pe ri men tó
una ten den cia al al za. No obs tan te, fue la Es pa ña cos te‐ 
ra la que vio avan zar su po bla ción con un inu si ta do au‐ 
ge, pre sen tan do ín di ces muy su pe rio res al in te rior de la
pe nín su la. Con ello se asis tió a una trans for ma ción fun‐ 
da men tal pa ra en ten der la his to ria de Es pa ña: se ha bía
pa sa do de un mo de lo don de el cen tro lle va ba la pri ma‐ 
cía a otro don de se rá la pe ri fe ria quien al ber gue los cen‐ 
tros po bla cio na les más di ná mi cos. En de � ni ti va, el rei na‐ 
do de Car los II im pli có un cam bio de ci clo de mo grá � co
en bue na par te de Es pa ña.

Ro ma tam bién se con vir tió en es ce na rio de com pe ten cia en tre Aus trias y
Bor bo nes. Am bas di n as tías ri va li za ban por or ga ni zar los me jo res es pec tá cu‐ 
los y ocu par los es pa cios más re pre sen ta ti vos de la ciu dad co mo una mues‐ 
tra de su pree mi nen cia. En la ima gen, Fies ta en la em ba ja da de Es pa ña en
Ro ma por el na ci mien to del in fan te don Car los, lien zo de Wi llen Reu ter de
1662 con ser va do en Vie na, con cre ta men te en la Ge mäl de ga le rie der Aka de‐ 

mie der bil den den Küns te, Aus tria.
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El au men to de la po bla ción en la ma yor par te del te‐ 
rri to rio pen in su lar se acom pa ñó de un in cre men to en la
pro duc ción ag rí co la, el al ma de la eco no mía de aque lla
épo ca. To dos los in di ca do res apun tan a que des de las dé‐ 
ca das de 1660, 1670 y 1680 se die ron me jo res co se chas,
si bien hay que in ci dir en las di fe ren cias re gio na les. Los
ren di mien tos fue ron ma yo res en el li to ral, don de hu bo
bas tan tes ca sos de di ver si � ca ción en los cul ti vos, al go
que se ría muy po si ti vo pa ra la mo der ni za ción de las es‐ 
truc tu ras ag rí co las. No es de ex tra ñar que al gu nas re gio‐ 
nes cer ca nas a la cos ta can tá bri ca, ca ta la na, mur cia na o
an da lu za ex pe ri men ta ran una ex pan sión de su agri cul tu‐ 
ra.

La rea li dad era dis tin ta en otras par tes de Es pa ña. To‐ 
le do y la Me s e ta nor te, por po ner un ejem plo con tra rio,
so lo vie ron cre cer su pro duc ción des de la dé ca da de
1680. Ex tre ma du ra, por su par te, fue la re gión más per‐ 
ju di ca da ya que a � na les de si glo pre sen ta los mis mos
va lo res que ha cia 1650. Sin em bar go, la re gión ex tre me‐ 
ña era an tes la ex cep ción que la re gla, pues un buen nú‐ 
me ro de bo cas re si den tes en la pe nín su la Ibé ri ca lo gró
sa tis fa cer me jor sus ne ce si da des de ali men ta ción en com‐ 
pa ra ción a los rei na dos de Fe li pe III y Fe li pe IV. Con ma‐ 
ti ces, los in di ca do res de la ac ti vi dad co mer cial en Cas ti‐ 
lla en aquel rei na do tam bién son po si ti vos, mien tras que
a la pe nín su la co men za ron a lle gar con cier ta asi dui dad
pro duc tos ame ri ca nos, co mo el ca cao o el ta ba co, cla ves
pa ra la eco no mía del si glo XVI II. Ca ta lu ña, por su par te,
co men zó a ger mi nar co mo una po ten cia en la ma nu fac‐ 
tu ra y su co mer cia li za ción, con re des que apun ta ban a
Eu ro pa e in clu so a Amé ri ca. En con clu sión, en mu chas
par tes de Es pa ña ha bía co men za do un ci clo eco nó mi co
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más be nig no, con zo nas aún en di � cul ta des com pen sa‐ 
das por otras ya en ple na ex pan sión.

Tam bién se pro du jo una in te re san te me jo ra de las
con di cio nes in te lec tua les del país gra cias a los lla ma dos
no va to res o no va do res, au ténti cos pre cur so res de la Ilus‐ 
tra ción. Los his to ria do res en tien den que su la bor se de‐ 
sa rro lló en tre 1681, fe cha de la muer te de Cal de rón de
la Bar ca, cuan do se con si de ra que aca ba el Ba rro co en
las le tras, y 1726, cuan do se pu bli có el Tea tro crí ti co,
del pa dre Be ni to Je ró ni mo Fei joo, un im por tan te ilus tra‐ 
do. Es tos in te lec tua les y pen sa do res eran mi no ría res pec‐ 
to a la ce rra zón del pen sa mien to o� cial, lo que se tra du‐ 
jo en su ale ja mien to de los gran des cen tros de po der in‐ 
te lec tual. El pro pio tér mino no va tor se les apli có de un
mo do des pec ti vo, co mo si las nue vas po si cio nes ame na‐ 
za ran a la or to do xia re li gio sa. Pe ro es to no les ame dren‐ 
tó. Se a�n ca ron en la zo na de Bar ce lo na, de Se vi lla y de
Va len cia. Gra cias a ellos co men za ron a lle gar a la pe nín‐ 
su la Ibé ri ca las pri me ras no ti cias de las no ve do sas co‐ 
rrien tes cien tí � co-� lo só � cas que se es ta ban dan do en Eu‐ 
ro pa, es pe cial men te en In gla te rra. Di fun die ron, por tan‐ 
to, un nue vo con cep to de cien cia que pre ten día ale jar se
de los dic ta dos de la re li gión —¡siem pre la re li gión!—
con el ob je ti vo de en ten der el mun do de un mo do ra cio‐ 
nal, ob je ti vo y a par tir de la ex pe ri men ta ción. Los no va‐ 
to res co no cían la obra de New ton y Des car tes, e ini cia‐ 
ron su apues ta por la mo der ni dad. Eran crí ti cos con la
si tua ción de la cien cia es pa ño la has ta el pun to de la men‐ 
tar, en pa la bras de Juan de Ca bria da, uno de es tos no va‐ 
to res, que «co mo si fué ra mos in dias, ha ya mos de ser los
úl ti mos» en ser par tí ci pes de los ade lan tos cien tí � cos.
Las áreas de co no ci mien to que más cul ti va ron es tos in te‐ 
lec tua les fue ron la me di ci na, las ma te má ti cas y ¡sor pre‐ 



174

sa, la his to ria!, don de hi cie ron una no ta ble la bor de re‐ 
co gi da de do cu men tos e in for ma ción. En es tas li des des‐ 
ta có Ni co lás An to nio y su mo nu men tal Bi blio the ca His‐ 
pa na, don de se in ten ta ba � jar de un mo do crí ti co la obra
de to dos los es cri to res es pa ño les des de la épo ca de la ro‐ 
ma ni za ción.

LOS BOR BO NES EN EL HO RI ZON TE

La Cor te, por su par te, an da ba en otros me nes te res.
La úl ti ma dé ca da del rei na do de Car los II se ca rac te ri zó
por la po si bi li dad, ca da vez más cier ta, de su fa lle ci mien‐ 
to sin des cen den cia. Ese he cho, que el rey no tu vie ra hi‐ 
jos, se tra du cía en un pa no ra ma de ines ta bi li dad an te
quién po dría ser el nue vo mo nar ca. En 1689, Car los se
ca só con Ma ria na de Neo bur go, hi ja de un prín ci pe ale‐ 
mán y cu ña da del em pe ra dor Leo pol do I, con el ob je ti vo
ló gi co de con ce bir un hi jo. A Ma ria na de Neo bur go no
le fal ta ba ni ex pe rien cia en las ar tes ama to rias ni am bi‐ 
ción pa ra in ten tar do mi nar la su ce sión de los Aus trias.
En 1691, fue ce sa do el con de de Oro pe sa, sin que, gra‐ 
cias a la pre sión de la rei na, fue ra sus ti tui do por nin gún
otro fa vo ri to. Em pe zó en aque llos mo men tos el «mi nis‐ 
te rio duen de» has ta 1700, ca rac te ri za do por la au sen cia
de una re fe ren cia po lí ti ca prin ci pal. To do el mun do
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Fue en el si glo XVII cuan do se es ta ble cie ron las ba ses de la cien cia mo der na,
ca rac te ri za da en tér mi nos de ex pe ri men ta ción y ob je ti vi dad: la lla ma da re‐ 
vo lu ción cien tí � ca afec tó a la ma yo ría de los cam pos del co no ci mien to, y su
in �uen cia lle gó has ta el si glo XX. In clu so en los te rri to rios es pa ño les de los

Aus trias em pe za ban a co no cer se los nom bres de New ton, Des car tes, Ba con,
etc. En la ima gen se ob ser va la por ta da del Dis cur so del Mé to do, de Des‐ 

car tes, se gún una edi ción de 1678.
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en la al ta po lí ti ca de Ma drid se po si cio nó en re la ción
al pro ble ma su ce so rio, he cho que creó una no ta ble in de‐ 
� ni ción en torno a las ca ma ri llas de la Cor te. Se crea ron
dos fac cio nes prin ci pa les: una fa vo ra ble a que la su ce‐ 
sión fue ra a pa rar a la Ca sa de Aus tria y otra que de fen‐ 
día que aqué lla re ca ye ra en la po de ro sa Fran cia. La pri‐ 
me ra, reu ni da en torno a Ma ria na de Neo bur go, reu nía
a los lla ma dos «ale ma nes de la rei na». Y es que la nue va
es po sa del mo nar ca in ten tó rá pi da men te ju gar sus ba zas
pa ra que la he ren cia de los Aus trias de ri va se en la otra
ra ma de su fa mi lia. Lle gó in clu so a en tre me ter se en el
exor cis mo de 1699, acu san do del he chi zo del rey a la
par te fran có � la. Por que, efec ti va men te, exis tía un sec tor
de la Cor te que veía que la me jor for ma de de fen der la
in te gri dad te rri to rial de la Mo nar quía His pá ni ca era la
alian za con la Fran cia de Luis XIV, el go ber nan te más
po de ro so de la épo ca, quien po dría si tuar en el trono a
Fe li pe de An jou, su nie to. Es te ban do con tó al � nal del
rei na do con un per so na je de no ta ble im por tan cia: el car‐ 
de nal Por to ca rre ro, ar zo bis po de To le do e in �u yen te
con se je ro de Es ta do. El asun to, co mo es bien sa bi do, se
tras la dó a las can ci lle rías eu ro peas, ca da vez más aten tas
a una in ter ven ción en la su ce sión de la Mo nar quía.

En un pri mer mo men to, eran tres los can di da tos pa ra
la su ce sión: Fe li pe de An jou, el ar chi du que Car los y Jo sé
Fer nan do de Ba vie ra, un ni ño de ape nas sie te años. El
que más de re chos reu nía era Jo sé Fer nan do, da do que
era so brino-nie to de Car los II. Ade más, se pre sen ta ba
co mo un can di da to de con sen so pa ra las po ten cias eu ro‐ 
peas. Pe ro fa lle ció en 1699, cuan do el pro pio Car los II le
ha bía nom bra do su he re de ro en los tes ta men tos de 1696
y 1698. Los otros dos pre ten dien tes pre sen ta ban de re‐ 
chos si mi la res; Fe li pe de An jou y el ar chi du que Car los
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eran des cen dien tes de Luis XIV y el em pe ra dor Fer nan‐ 
do III, es te úl ti mo per te ne cien te a la otra ra ma de la fa‐ 
mi lia de los Aus trias. Luis XIV y Fer nan do se ha bían ca‐ 
sa do con sen das in fan tas es pa ño las, am bas hi jas de Fe li‐ 
pe III y por tan to her ma nas de Fe li pe IV. Es de cir, Fe li pe
de An jou y el pre ten dien te im pe rial eran hi jos de sen dos
pri mos de Car los II. Luis XIV ha bía mo vi do sus hi los di‐ 
plo má ti cos ya an tes, co mo de he cho lo ve nía ha cien do
du ran te to do el rei na do de Car los II, pa ra in ten tar sa car
pro ve cho de la si tua ción. Se �r ma ron has ta tres tra ta dos
de re par to —en 1668, 1699 y 1700— en tre Fran cia y el
Em pe ra dor por los que se pro ce de ría a la di vi sión de la
mo nar quía.

La su ce sión de Car los II ame na za ba con tras to car to‐ 
dos los equi li brios eu ro peos. Si el su ce sor era Fe li pe de
An jou, exis tía la po si bi li dad de una unión de los te rri to‐ 
rios de la Mo nar quía His pá ni ca a los de Fran cia. Si el
can di da to vic to rio so fue ra el ar chi du que Car los, el hi jo
del em pe ra dor Leo pol do I, de la Ca sa de Ha bs bur go (la
mis ma di n as tía a la que per te ne cían los Aus trias es pa ño‐ 
les, no ol vi de mos que Aus trias es la for ma ha bi tual de
re fe rir se a los Ha bs bur go rei nan tes en Es pa ña) se abría
la po si bi li dad de vol ver a uni � car to dos los te rri to rios de
los Aus trias ba jo el ce tro de un úni co di ri gen te, co mo en
épo ca de Car los V. A prin ci pios de 1700 se �r mó el ter‐ 
cer tra ta do de re par to en el que Luis XIV re co no cía la
he ren cia a fa vor del ar chi du que Car los a cam bio de un
buen nú me ro de po se sio nes. Sin em bar go, los con se je ros
de Car los II de sea ban una he ren cia ín te gra pa ra el su ce‐ 
sor que eli gie se el rey. Se gún ellos, la Mo nar quía no se
po día des ga jar. An te es to, la ca ma ri lla de Por to ca rre ro
con ven ció al úl ti mo de los Aus trias de que la me jor op‐ 
ción pa ra man te ner uni da su he ren cia era el du que de
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An jou, apo ya do por su abue lo Luis XIV y por las ar mas
fran ce sas contra las que tan to ha bían com ba ti do. Car los
II se de jó se du cir y en su úl ti mo tes ta men to, �r ma do un
mes an tes de su fa lle ci mien to, eli gió co mo he re de ro a Fe‐ 
li pe con la vo lun tad ex pre sa de man te ner uni dos sus te‐ 
rri to rios.

El ac tual Pa la cio Real de Ma drid es tá em pla za do en el mis mo lu gar don de
se eri gía el al cá zar de los Aus trias. Es te des apa re ció en un in cen dio, en

1734. Su cons truc ción fue obra de Fe li pe V, el pri mer Bor bón de Es pa ña y
sim bo li za el pa so de am bas di n as tías, con es pa cios de con ti nui dad y tam‐ 
bién de trans for ma ción. En la ima gen, el salón del Trono del Pa la cio Real,

que da ta de tiem pos de Car los III, Ma drid, Es pa ña.

Di cha elec ción no so lo con tra rió a Leo pol do I sino
que in quie tó pro fun da men te a In gla te rra y las Pro vin cias
Uni das, pues de he cho in cluía la for ma ción de un im pre‐ 
sio nan te po der en tre la Mo nar quía His pá ni ca y Fran cia,
que en el fu tu ro po drían pa sar a es tar di ri gi das por un
mis mo rey. Sa bo ya y Por tu gal se unie ron a es tos te mo‐ 
res, en tra ron en la Gran Alian za con Aus tria y, en ma yo
de 1702, es ta coa li ción de cla ró o� cial men te la gue rra a
Fran cia y Es pa ña. Ha bía co men za do la Gue rra de Su ce‐ 
sión, que con clui rá con la Paz de Utre cht de 1713, don‐ 
de se re co no ce ría co mo rey de Es pa ña y de las co lo nias
ame ri ca nas a Fe li pe de An jou, ba jo el tí tu lo de Fe li pe V,
a cam bio de su re nun cia a los de re chos al trono fran cés.
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Los Bor bo nes ha bían ocu pa do el po der en Es pa ña. Mi‐ 
lán, Ná po les, Cer de ña, Si ci lia y los Paí ses Ba jos es pa ño‐ 
les pa sa rían, tras lo acor da do en Utre cht, a otras po ten‐ 
cias, fun da men tal men te a la ra ma cen troeu ro pea de los
Aus trias. Los in gle ses re ten drían Gi bral tar y Me nor ca,
amén de ob te ner di fe ren tes ven ta jas co mer cia les en Amé‐ 
ri ca.

La Mo nar quía His pá ni ca ha bía si do li qui da da ya an‐ 
tes de Utre cht. El 1 de no viem bre de 1700 ha bía des apa‐ 
re ci do el úl ti mo de los Aus trias his pa nos. Era día de di‐ 
fun tos, el mo men to idó neo pa ra cer ti � car el � nal de la
pri me ra di n as tía que ha bía si do ca paz de do mi nar me dio
mun do.
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7 
Los Aus trias en ul tra mar

Amé ri ca me re ce un ca pí tu lo apar te en un re co rri do
por los ava ta res de los Aus trias. La lle ga da de los eu ro‐ 
peos mar có un an tes y un des pués en la his to ria de es te
con ti nen te, has ta el pun to de que los ecos del Des cu bri‐ 
mien to lle gan has ta la pren sa de hoy en día. El 7 de sep‐ 
tiem bre de 2008, el dia rio El País pu bli có el lis ta do de
mer ca de res que via ja ban en el Mer ce des, un na vío es pa‐ 
ñol hun di do por Gran Bre ta ña en 1804 en las cer ca nías
de Cádiz, y re cu pe ra do por la em pre sa nor tea me ri ca na
Od yssey, con quien el Es ta do es pa ñol man tie ne abier to
un li ti gio por un po si ble de li to contra el pa tri mo nio. La
pre sen cia en el bar co de un nu tri do gru po de co mer cian‐ 
tes, jun to a una im por tan te canti dad de oro, es tu vo di‐ 
rec ta men te re la cio na da con la la bor de con quis ta, pro‐ 
tec ción, or ga ni za ción, ges tión y con ser va ción de los te‐ 
rri to rios de ul tra mar que hi cie ron los Re yes Ca tó li cos
pri me ro, y des pués los Aus trias. La in �uen cia de la lle ga‐ 
da a las In dias fue tan gran de que en 1804, más de un si‐ 
glo des pués
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La lle ga da a Amé ri ca su pu so una re vo lu ción en la ma ne ra de con ce bir el
mun do que te nían los eu ro peos. Has ta esos mo men tos do mi na ban las vie jas
teo rías de la épo ca clá si ca, rein ter pre ta das des de la re li gión, has ta que pro‐ 
gre si va men te co mien ce a re pre sen tar se la geo gra fía de un mo do más cer‐ 

cano al ac tual. En la ima gen, Car ta de Juan de la Co sa, de 1500, en una de
las pri me ras re pre sen ta cio nes del Nue vo Mun do. Hoy se con ser va en el

Mu seo Na val de Ma drid, Es pa ña.

del ini cio del rei na do de los Bor bo nes, el oro y la pla ta
ex traí dos de las mi nas ame ri ca nas con ti nua ba sien do es‐ 
en cial pa ra Es pa ña. Po si ble men te la crea ción de un im‐ 
pe rio glo bal es el asun to más sor pren den te de la his to ria
de la di n as tía de los Aus trias: ¿có mo pu do un pu ña do de
hom bres lle gar y or ga ni zar tal canti dad de te rri to rios en
Amé ri ca y Asia sin los me dios de los que hoy dis po ne‐ 
mos? La pre sen cia en otros con ti nen tes es la he ren cia
más va lio sa le ga da por los Aus trias, co mo de mues tra el
he cho de que, des de Ca li for nia has ta Chi le, des de San to
Do min go has ta Fi li pi nas, la len gua es pa ño la man tie ne
hoy en día un vi gor in cues tio na ble en la cul tu ra de me‐ 
dio mun do. Es to so lo es ex pli ca ble por la ex pan sión ex‐ 
traeu ro pea y por la ca pa ci dad que tu vo la di n as tía de los
Aus trias, y pos te rior men te los Bor bo nes has ta prin ci pios
del si glo XIX, de man te ner ba jo su po der la ma yor par te
de aque llos te rri to rios. Re cor de mos que el en oca sio nes
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lla ma do im pe rio es pa ñol des apa re ció en 1898 con la
pér di da de Cu ba, Puer to Ri co, Fi li pi nas, Guam y el res to
de las is las Ma ria nas, es tas úl ti mas en el océano Pa cí � co,
las úl ti mas co lo nias de la ex pan sión ini cia da por los Re‐ 
yes Ca tó li cos y los Aus trias.

LOS RIT MOS DE LA CON QUIS TA

Si pen sa mos que a la al tu ra de 1540 ya ha bía si do
ane xio na da la ma yor par te de las re gio nes ame ri ca nas,
po dría mos de cir sin te mor a equi vo car nos que la con‐ 
quis ta de los nue vos te rri to rios se efec tuó con no ta ble
ra pi dez. To do co men zó, pa ra dó ji ca men te, en las cer ca‐ 
nías del Saha ra. Allí, en tre 1478 y 1496, se cul mi nó la
con quis ta de las Is las Ca na rias. Aquel ar chi piéla go se
con vir tió en una bal co na da en vi dia ble pa ra en ca rar el
asal to al nue vo con ti nen te. En las is las se ins tau ró un
mo de lo de go bierno que se rá bá si co en la or ga ni za ción
de las co lo nias ame ri ca nas: di cho mo de lo se ba sa ba en
un con ve nio en tre un par ti cu lar y la Co ro na por el que
el pri me ro se re ser va ba el be ne � cio eco nó mi co a cam bio
de un di ne ro al rey —el quin to real— y el re co no ci mien‐ 
to de la so be ra nía a fa vor de la Co ro na. Es te mo de lo
tam bién se im pu so en los pre si dios nor tea fri ca nos e in‐ 
clu so en Gra na da, aun que en am bos ca sos con ma ti ces.
Ve mos, por tan to, que la lle ga da a Amé ri ca se hi zo co mo
una ex ten sión de lo que es ta ba su ce dien do en Es pa ña
du ran te el � nal de la mal lla ma da Re con quis ta.

El 12 de oc tu bre de 1492 los tri pu lan tes de las na ves
de Co lón di vi sa ron las pri me ras is las an ti lla nas. Pron to,
el ma rino más fa mo so de to dos los tiem pos re pe ti ría la
aven tu ra en va rios via jes —has ta cua tro— que die ron
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con los hue sos cas te lla nos en la is la Es pa ño la, es de cir, el
ac tual Hai tí y Re pú bli ca Do mi ni ca na, así co mo Cu ba, la
zo na de Hon du ras, Ni ca ra gua, las An ti llas, Cos ta Ri ca o
Pa na má. El éxi to de Co lón fue re pe ti do por nu me ro sos
aven tu re ros que lle ga ron a Flo ri da o al es tua rio del río
de La Pla ta, en tre otros. Los nom bres de Pon ce de León,
Díaz So lís, Nú ñez de Bal boa o Ro dri go Bas ti das son par‐ 
te de ese elen co de con quis ta do res lla ma dos a for mar
par te del Olim po o del Averno, se gún se les mi re des de
Es pa ña o des de Ibe roa mé ri ca. En tre 1519 y 1522, Ma‐ 
ga lla nes ini ció la pri me ra vuel ta al mun do, la cual hu bo
de ser com ple ta da por su lu gar te nien te El cano de bi do al
fa lle ci mien to de aquél. Fue un via je no le jano a la cien cia
�c ción, la cual, cla ro es tá, pron to se hi zo rea li dad.
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Cris tó bal Co lón es, sin du da, uno de los per so na jes más co no ci dos de la
Edad Mo der na. Los cas te lla nos ini cia ron la con quis ta de Amé ri ca a par tir
de sus via jes. Po cos sa ben, em pe ro, que es tos fue ron � nan cia dos por ban‐ 

que ros ge no ve ses. En la ima gen, re tra to de Cris tó bal Co lón, den tro del cua‐ 
dro Vir gen de los na ve gan tes, com pues to en tre 1505 y 1536 por Ale jo Fer‐ 
nán dez, y que hoy se pue de con tem plar en el Real Al cá zar de Se vi lla, Es pa‐ 

ña.
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Los dos prin ci pa les hi tos co lo nia les de los Aus trias
fue ron la con quis ta de Mé xi co y del Pe rú, el pri me ro en‐ 
tre 1519 y 1521 y el se gun do unos diez años des pués.
Sus pro ta go nis tas fue ron Her nán Cor tés y Fran cis co Pi‐ 
za rro, que su pie ron apro ve char se de las dis pu tas in ter‐ 
nas de los im pe rios az te ca e in ca, res pec ti va men te. Las
trai cio nes, la vio len cia y el en ga ño fue ron ar gu cias em‐ 
plea das por los con quis ta do res con tal de lo grar su em‐ 
pe ño. Cor tés, tras un pri mer in ten to abor ta do en la lla‐ 
ma da No che Tris te, mo men to en el que tu vo que huir
per dien do bue na par te de su ejérci to, to mó Te no ch ti tlán,
la ca pi tal del im pe rio az te ca y co ra zón de la ac tual ciu‐ 
dad de Mé xi co D.F. En 1522, prác ti ca men te la to ta li dad
de la me s e ta me xi ca na ca yó en po der de Cor tés. Es to
ani mó a otros con quis ta do res, siem pre ávi dos de ri que‐ 
za. Pi za rro, en 1532, con si guió apo de rar se del in ca
Atahual pa, que ha bía si do alia do su yo en la lu cha que
es te man te nía contra su her ma no. A pe sar de re co ger un
te so ro im pre sio nan te pa ra li be rar le, pro ce dió a su eje cu‐ 
ción. Lue go lle ga ría lo más di fí cil: la gue rra contra su so‐ 
cio Die go de Al ma gro por ha cer se con los ga lo nes del
otro ra im pe rio in ca. Ga nó Pi za rro, pe ro en 1541 los se‐ 
gui do res de Al ma gro le ase si na ron. Pi za rro ha bía pro ba‐ 
do la me di ci na que siem pre apli có a sus po si bles com pe‐ 
ti do res.
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Los con quis ta do res acor da ban con los Aus trias las con di cio nes de sus em‐ 
pre sas, don de la ini cia ti va era pri va da aun que la ti tu la ri dad co rres pon día a
la di n as tía. Amé ri ca brin dó nue vas ini cia ti vas de pro mo ción po lí ti ca, so cial
y eco nó mi ca a quien se atre vía a cru zar el océano. En la ima gen, el con tra to

en tre la em pe ra triz Is abel y Fran cis co Pi za rro, en una co pia de 1573. Se
con ser va en el Ar chi vo Ge ne ral de In dias, sec ción Pa tro na to, R. 21.

No obs tan te, no to do fue ra pi ña en la la bor de los cas‐ 
te lla nos. Pron to des de la pe nín su la Ibé ri ca apa re cie ron
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de fen so res de la � gu ra del in dio, co mo fue el ca so del
pa dre Bar to lo mé de las Ca sas, quien no du dó en de nun‐ 
ciar los abu sos co me ti dos por los es pa ño les, o Fran cis co
de Vi to ria, el pri me ro en pro mo ver un de re cho de gen tes
que es ta ble cie se unas nor mas bá si cas de con quis ta, que
se su po ne es el pri mer pre ce den te del de re cho in ter na cio‐ 
nal que se ha da do en la His to ria. Los es pa ño les se mos‐ 
tra ban de seo sos de fa ma y oro. Es to, co mo aca ba mos de
se ña lar, no in va li da los ele men tos po si ti vos de ri va dos del
en cuen tro en tre las gen tes eu ro peas y las prehis pá ni cas,
co mo fue por ejem plo el ex tra or di na rio ba rro co ame ri‐ 
cano, un mes ti za je ini gua la ble de tra di cio nes y cul tu ras.
Con vi vie ron am bos ex tre mos, co mo si la em pre sa ame ri‐ 
ca na pu die ra sa car lo me jor y lo peor del ser hu ma no.
Alon so de Er ci lla, au tor de La Arau ca na, no pu do re sis‐ 
tir la ten ta ción de cri ti car el afán de ri que zas que mos‐ 
tra ron los cas te lla nos. Lo can ta ría del si guien te mo do:

… que la oca sión que aquí los ha traí do por
ma res y tie rra tan ex tra ñas es el oro go lo so que se
en cie rra en las fér ti les ve nas de es ta tie rra. Y es
un co lor, es apa rien cia va na que rer mos trar que el
prin ci pal in ten to fue el ex ten der la re li gión cris‐ 
tia na sien do el pu ro in te rés su fun da men to; su
pre ten sión de la co di cia ma na que to do lo de más
es �n gi mien to […]

Los re cién lle ga dos bus ca ban la pro mo ción so cial me‐ 
dian te la ri que za y el ho nor. ¡An sia ban ser gran des no‐ 
bles o, al me nos, go zar del mis mo res pe to que es tos! Co‐ 
sa ló gi ca en un mun do don de el na ci mien to po día de pa‐ 
rar el du ro tra go de no per te ne cer a los es ta men tos pri vi‐ 
le gia dos. Lo que an tes se po día ha cer lu chan do contra
los mu sul ma nes en Es pa ña, aho ra se tras la da ba a un
nue vo con ti nen te. Es to, y el me sia nis mo que sen tían los
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cas te lla nos en sus de seos por ex ten der el ca to li cis mo,
jus ti � ca que hu bie ra gen tes dis pues tas a una em pre sa tan
arries ga da co mo era em bar car se ha cia lo des co no ci do.
La co ro na am pa ró la avi dez de sus súb di tos gra cias a las
lla ma das ca pi tu la cio nes, ver da de ros con tra tos en los que
se es ta ble cía los be ne � cios di rec tos e in di rec tos de la em‐ 
pre sa a cam bio de ce der la so be ra nía al mo nar ca. Las ca‐ 
pi tu la cio nes más fa mo sas fue ron las �r ma das en San ta
Fe, en Gra na da, en tre los Re yes Ca tó li cos y Cris tó bal
Co lón, por las que se le nom bra ba al mi ran te de to das las
tie rras que con quis ta se, así co mo se le otor ga ba una dé‐ 
ci ma par te de la ri que za que pu die ra en con trar. Las ca pi‐ 
tu la cio nes fue ron un mo de lo muy ex ten di do de con quis‐ 
ta que se hi zo en nom bre del rey, pe ro ba jo ini cia ti va
pri va da. Pre ci sa men te ese de pu ra do mo de lo, y la di fe‐ 
ren cia tec no ló gi ca que otor ga ba ma ne jar ca ba llos y ar‐ 
mas de fue go, es lo que ex pli ca el éxi to de la con quis ta.

GOBER NAR UN IM PE RIO

La con quis ta del vas to im pe rio ex traeu ro peo no fue
co sa del con jun to de los te rri to rios de la Mo nar quía His‐ 
pá ni ca. Fue, sin más, una em pre sa ge nui na men te cas te‐ 
lla na. Las áreas ame ri ca nas, jun to a los pre si dios nor tea‐ 
fri ca nos, las is las Fi li pi nas y a par tir de la se gun da mi tad
del si glo XVII las is las Ma ria nas, se con vir tie ron en te rri‐ 
to rios pri va ti vos de la Co ro na de Cas ti lla. Es to sig ni � ca
que el res to de los rei nos que for ma ban la Mo nar quía
His pá ni ca no po dían par ti ci par en los be ne � cios inhe‐ 
ren tes a la con quis ta. Ni si quie ra los ara go ne ses tu vie ron
ese pri vi le gio. Co mo di jo Is abel la Ca tó li ca, «por cuan to
las is las e Tie rra �r me del Mar Océano e is las de Ca na ria
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fue ron des cu bier tas e con quis ta das a cos tas de es tos mis
rei nos e con los na tu ra les de ellos, es ra zón que el tra to e
pro ve cho de llas se ha ga, tra te e ne go cie des tos mis rei nos
de Cas ti lla y León, y en ellos y a ellos ven ga to do lo que
de llas se tra je re». El pa pa Ale jan dro VI, per te ne cien te a
la fa mi lia va len cia na de los Bor ja (ita lia ni za do el ape lli‐ 
do co mo Bor gia), con �r mó el de re cho cas te llano a la
ocu pa ción por me dio de cua tro bu las. Es te de re cho se
ra ti � ca ría en el Tra ta do de Tor de si llas de 1494, cuan do
cas te lla nos y por tu gue ses —tam bién en ple na ca rre ra co‐ 
lo nial— de ci die ron re par tir se el mun do del si guien te mo‐ 
do: los ma res y tie rras a tres cien tas se ten ta le guas al oes‐ 
te de las is las de Ca bo Ver de es ta rían re ser va das pa ra los
Re yes Ca tó li cos, en tan to que la fa mi lia re gia por tu gue‐ 
sa, la Ca sa de Avís, ten dría de re cho a to dos los nue vos
te rri to rios en contra dos al es te de di cha lí nea di vi so ria.
Bra sil fue el úni co te rri to rio ame ri cano al que ten dría de‐ 
re cho Por tu gal.

Ya en aque lla épo ca, la de los Re yes Ca tó li cos, se con‐ 
� gu ró el sis te ma de ad mi nis tra ción de las In dias. Va ya
por de lan te que las In dias (el Nue vo Mun do, Amé ri ca en
de � ni ti va, al me nos la Amé ri ca his pa na) en tra ron en ré‐ 
gi men de igual dad res pec to al res to de te rri to rios cas te‐ 
lla nos. De es te mo do, co mo en Cas ti lla, se im plan ta ron
las au dien cias, es de cir, or ga nis mos de ca rác ter ju di cial,
así co mo los lla ma dos co rre gi do res, ver da de ros agen tes
del rey en las ciu da des, con ca pa ci dad ope ra ti va en prác‐ 
ti ca men te cual quier asun to, si bien en el ca so ame ri cano
des ta ca ron por su la bor mi li tar. In clu so el mu ni ci pio te‐ 
nía per so na li dad ju rí di ca en un pri mer ni vel, co mo su ce‐ 
día en la Pe nín su la Ibé ri ca. El sis te ma �s cal fue muy si‐ 
mi lar al cas te llano, de mo do que en el si glo XVI des ta có la
al ca ba la co mo prin ci pal � gu ra im po si ti va. La al ca ba la
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cons ti tuía un im pues to so bre la com pra ven ta cer cano al
10% del va lor del pro duc to. De al gún mo do era si mi lar
al IVA que se pa ga en Eu ro pa, si bien, a di fe ren cia de es‐ 
te, la al ca ba la de bía ser sa tis fe cha por el ven de dor.

Sin em bar go, la ins ti tu ción ame ri ca na por an to no ma‐ 
sia fue el vi rrei na to. Exis tie ron en los tiem pos de los
Aus trias dos vi rrei na tos en Amé ri ca: el Vi rrei na to de
Nue va Es pa ña, con ju ris dic ción so bre Amé ri ca cen tral,
los te rri to rios en Nor tea mé ri ca y Fi li pi nas, y, por otra
par te, el Vi rrei na to del Pe rú, cu yo man da to se ex ten día
por to do el cono sur más al gu nas zo nas de Cen troa mé ri‐ 
ca. El vi rrey acu mu la ba un gran po der, ya que su vo lun‐ 
tad en mu chos ca sos era si nó ni mo de man da to: li te ral‐ 
men te, ac tua ba co mo si fue ra el mo nar ca, so lo con los lí‐ 
mi tes que le im po nía la Au dien cia y la �s ca li za ción que
co mo a to do o� cial de la Co ro na se le so me tía me dian te
las vi si tas y las re si den cias. En am bas se en via ba a un de‐ 
le ga do de la Co ro na a Amé ri ca pa ra que in ves ti ga ra y
va lo ra ra so bre el te rreno la ac tua ción del vi rrey, en es pe‐ 
cial si se ha bían pro du ci do ca sos de abu so de po der.

Los vi rre yes fue ron, por lo co mún, miem bros de la
gran aris to cra cia de Cas ti lla. An to nio de Men do za fue
un cla ro ejem plo de la pre fe ren cia que siem pre mos tra‐ 
ron los Aus trias por los gran des pre bos tes de Cas ti lla a
la ho ra de nom brar vi rre yes. Men do za era nie to del con‐ 
de de Ten di lla, el que fue ra ca pi tán ge ne ral del reino de
Gra na da en épo ca de los Re yes Ca tó li cos. Luis Hur ta do
de Men do za, pa dre de An to nio, al can zó im por tan tes
car gos en Na va rra y los pre si dios nor tea fri ca nos. Su hi jo
ex ten de ría los car gos de la fa mi lia en Amé ri ca: fue nom‐ 
bra do por Car los V pri mer vi rrey, go ber na dor y ca pi tán
ge ne ral de Nue va Es pa ña en tre 1535 y 1549. Lue go ob‐ 
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tu vo el car go de vi rrey del Pe rú has ta 1552, año de su
fa lle ci mien to.

Se vi lla fue la puer ta de en tra da de los pro duc tos lle ga dos de Amé ri ca. To do
el co mer cio le gal en tre los dos con ti nen tes se ca na li za ba a par tir de es ta ciu‐

dad. Por ello, Se vi lla se con vir tió en una de las ciu da des más im por tan tes
del mo men to. En la ima gen, Puer to de Se vi lla, de Alon so Sán chez Coe llo,

obra sin da tar con ser va da en el Mu seo de Amé ri ca de Ma drid.
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Do cu men to fun da cio nal de la 
Ca sa de Con tra ta ción, el or ga nis mo en car ga do de re gu lar el co mer cio en tre
Cas ti lla y Amé ri ca. Se con ser va en el Ar chi vo Ge ne ral de Si man cas, sec ción

Pa tro na to, leg. 251, R. 1.
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De ta lle de la pá gi na an te rior: «Pri me ra men te hor de na mos y man da mos que
en la çib dad de Seui lla se fa ga una Ca sa de Con tra ta ción…». Así re za el do‐ 

cu men to fun da cio nal de la Ca sa de Con tra ta ción.
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Su ges tión re sul tó mo ti vo de hala go, has ta el pun to
que Juan de Ma tien zo, aquel des ta ca do hom bre de le yes,
lle gó a ca li � car le co mo «luz y es pe jo» de fu tu ros vi rre‐ 
yes.

En Cas ti lla se fue ron crean do otras ins ti tu cio nes pa ra
el des pa cho y con trol de los asun tos de In dias. En 1524,
se creó un Con se jo de In dias pa ra tra tar en la Cor te los
te mas re la ti vos a los te rri to rios ex traeu ro peos ex cep to
Áfri ca. El co mer cio, que pa sa ba por ser un mo no po lio
cas te llano, se re gu ló en 1503 me dian te una Ca sa de
Con tra ta ción, ins pi ra da en fór mu las por tu gue sas del si‐ 
glo XV, y ubi ca da en Se vi lla, el úni co puer to des de el cual
se po día co mer ciar con Amé ri ca. Des de la ciu dad an da‐ 
lu za se in ten ta ba man te ner el con trol de los in ter cam‐ 
bios, tan to pa ra las im por ta cio nes co mo pa ra las ex por‐ 
ta cio nes. La Ca sa de Con tra ta ción re vi sa ba los �e tes, lle‐ 
va ba el con trol de los pa sa je ros y, en ge ne ral, se en car ga‐ 
ba de po ner or den en cual quier con tra ta ción con Amé ri‐ 
ca. Tam bién ac tua ba co mo ór gano ju rí di co en to da cau‐ 
sa re la cio na da con el co mer cio con las co lo nias. Por si
ello fue ra po co, amén de po seer fun cio nes me ra men te
eco nó mi cas, con ser va ba en tre sus pro pó si tos el fo men to
del sec tor co mer cial me dian te ac ti vi da des cien tí � cas, lo
que di cho sea de pa so fa ci li ta ría un ma yor con trol de la
eco no mía de las co lo nias. De ahí que la Ca sa de Con tra‐ 
ta ción es ti mu la se el co no ci mien to del nue vo con ti nen te.
Al guno de los pri me ros ma pas y re la cio nes de Amé ri ca
lle ga ron gra cias a es ta en ti dad. Pa ra ello, man te nía a un
car tó gra fo y un pi lo to ma yor que han de ja do al gu nos de
los pri me ros do cu men tos vi sua les del con ti nen te. En tre
los miem bros de la Ca sa de Con tra ta ción en car ga dos de
es tos me nes te res des ta ca ron � gu ras co mo Amé ri co Ves‐ 
pu cio, el na ve gan te ita liano que da nom bre al con ti nen‐ 
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te, o Se bas tián Ca bo to, a quien de be mos uno de los pri‐ 
me ros ma pa mun di de la his to ria, di bu ja do ha cia 1544.
Dos dé ca das des pués, Fe li pe II or de nó una vas tí si ma re‐ 
co gi da de in for ma ción geo grá � ca, cli ma to ló gi ca e in clu‐ 
so an tro po ló gi ca, las lla ma das Re la cio nes Geo grá � cas de
In dias, cu yo re sul ta do es uno de los pri me ros es tu dios
sis te má ti cos del nue vo con ti nen te. El ac tual Ar chi vo de
In dias al ber ga la in gen te do cu men ta ción que ge ne ró la
Ca sa de Con tra ta ción, con fon dos bá si cos pa ra el es tu‐ 
dio de cual quier cues tión re fe ren te a Amé ri ca o Asia en
la Edad Mo der na. En tre es tos, sin ir más le jos, se en‐ 
cuen tran las Re la cio nes Geo grá � cas.

El Ar chi vo Ge ne ral de In dias, en Se vi lla, cons ti tu ye un � lón sin fon do pa ra
los his to ria do res de to do el pla ne ta. Sus fon dos re co gen in nu me ra bles no ti‐ 
cias des de � na les del si glo XV re la ti vas a la his to ria de cual quier par te del
mun do. En la ima gen se ob ser va la plan ta su pe rior del edi � cio, don de des‐ 

ta can sus bó ve das.

Pre ci sa men te el Ar chi vo de In dias con ti núa sien do un
tes ti go de ex cep ción del im pac to de los Aus trias en la
his to ria de la hu ma ni dad. Fue ron ellos los pri me ros que
go ber na ron un pri mer es pa cio mun dial. Aho ra bien, lo
hi cie ron con el con cur so de Cas ti lla, el te rri to rio más
iden ti � ca do con su cau sa. Por ello, más allá de las ins ti‐ 
tu cio nes crea das por la di n as tía, fue ron per so nas con
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nom bres y ape lli dos aqué llas que ar ti cu la ron aque lla
agre ga ción de co lo nias. ¿Có mo fue po si ble tal mi la gro?
Los mer ca de res, y en ge ne ral los pri me ros eu ro peos en
Amé ri ca, man te nían el con tac to epis to lar con sus alle ga‐ 
dos. Te nían sus in ter me dia rios en Se vi lla y otras ciu da‐ 
des co mer cia les. Con ellos in ter cam bia ban no ti cias so bre
el pre cio de los pro duc tos, su ca li dad y nú me ro; las
aguas del Atlánti co se lle na ron de naos re ple tas de mi si‐ 
vas con nue vas so bre el en torno fa mi liar, el mer ca do o la
po lí ti ca. Gra cias a ello, el mun do em pe zó a ha cer se más
pe que ño. To más Ma ña ra, mer ca der for ja do en los ne go‐ 
cios con Amé ri ca, es cri bió a su co rres pon dien te en Li ma
lí neas tan emo ti vas co mo la si guien te: «pé sso me de la
muer te de la hi ja y me ol gué del nueuo yn fan te». Las
dis tan cias pa re cían acor tar se con el pa so de los si glos.
Co mo se vie ne es tu dian do úl ti ma men te al hi lo de la glo‐ 
ba li za ción, gra cias a es tas re la cio nes per so na les se co‐ 
men zó a cons truir un mun do mu cho más in te rre la cio na‐ 
do, don de lo acae ci do en ca da una de las par tes era co‐ 
no ci do en otros con ti nen tes con la ra pi dez que per mi tían
los me dios de la épo ca. Re cuér de se el ca so ya ci ta do de
la ve lo ci dad con la que se trans mi tió la no ti cia del ase si‐ 
na to de En ri que IV de Fran cia, en 1610: en apro xi ma da‐ 
men te un mes, los ha bi tan tes de Li ma sa bían y ha bla ban
de aquel su ce so.

EL FAL SO NOM BRE DE AMÉ RI CA

¿Por qué Amé ri ca se lla ma así? El nom bre pro ce de de Amé ri co
Ves pu cio, un aven tu re ro, na ve gan te, au tor de cró ni cas de via je
que tu vo el du do so ho nor de au to pro cla mar se des cu bri dor de la
des em bo ca du ra del Ama zo nas o del Bra sil. No era cier to, pe ro el
car tó gra fo Mar tin Wal d see mü ller pu bli có un ma pa del mun do en
el que de no mi nó, por vez pri me ra, a las nue vas tie rras con el
nom bre de Amé ri ca. Amé ri co Ves pu cio ha bía na ci do en Flo ren‐ 
cia, en 1454, y su vi da es tu vo pla ga da de epi so dios po co lau da‐ 
bles: fue un cons pi ra dor, in clu so pro xe ne ta en su ju ven tud, y
pron to des ta có en el «no ble ar te» de ro bar los mé ri tos de otro.
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Du ran te su in fan cia lle gó a to mar lec cio nes pa ra ser bru jo. Lue go
se hi zo mer ca der. Po co a po co fue apren dien do los se cre tos de la
na ve ga ción has ta con ver tir se en un ex per to en es ta ma te ria. De
al gún mo do era un vi vi dor aman te de la aven tu ra. Ca be de cir en
su des car go que era atre vi do, que na da en su vi da pa re cía de te‐ 
ner le an te el pe li gro. Em pe ro, re sul ta in du da ble que el nom bre
del nue vo con ti nen te es una im pro pie dad fru to de una con fu sión
in te re sa da… y pro pi cia da por el pro pio Amé ri co Ves pu cio en una
es pe cie de me mo rias don de na rra ba sus ha za ñas en las In dias sin
ci tar a los ver da de ros res pon sa bles de los des cu bri mien tos.

AMÉ RI CA BIEN VA LE UN POTO SÍ

Las In dias fue ron fun da men ta les en la crea ción de un
nue vo or den eco nó mi co de es ca la mun dial. Las co lo nias
ame ri ca nas sur tie ron de oro y pla ta, so bre to do es ta úl ti‐ 
ma, a la eco no mía del mo men to. Si bien es muy di fí cil
es ta ble cer con pre ci sión el vo lu men de la im por ta ción, se
cal cu la que en tre el si glo XVI y el XVI II se po dían lle gar a
re ci bir unos 270 000 ki los de pla ta y otros 40 000 ki los
de oro anua les. Una canti dad fa bu lo sa sin la cual no se
en tien de un mun do mo derno mu cho más vin cu la do a es‐ 
truc tu ras de mer ca do, ca rac te rís ti co del tiem po de los
Aus trias. A lo lar go del si glo XVI se des cu brie ron nue vas
mi nas de pla ta. La más im por tan te fue la de Po to sí, en el
vi rrei na to del Pe rú, en lo que hoy es Bo li via, de la que se
ex tra je ron mi les de to ne la das de ese me tal pre cio so. La
ac ti vi dad en torno a es ta mi na fue tal que pron to dio lu‐ 
gar a una me ga ló po lis con más de 100 000 ha bi tan tes
cu ya ra zón de ser era la ex trac ción de pla ta. Tam bién en
es ta épo ca me jo ra ron los me ca nis mos de ex trac ción.
Con Fe li pe II se ge ne ra li zó el mé to do de la amal ga ma,
una téc ni ca que per mi te ex traer la pla ta del mi ne ral me‐ 
dian te la apli ca ción de mer cu rio. Hay que con si de rar
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que la mo ne da de aque lla épo ca es ta ba com pues ta por
oro y pla ta, al con tra rio que la nues tra que «so lo» es pa‐ 
pel o me tal de es ca so va lor, por lo que las re me sas ame‐ 
ri ca nas te nían una al tí si ma in ci den cia en cual quier as‐ 
pec to de la vi da eco nó mi ca del mo men to. Los pre cios,
por ejem plo, ex pe ri men ta ron un au men to tan im por tan‐ 
te a lo lar go del Qui nien tos que la his to rio gra fía ha bla
de una «re vo lu ción de los pre cios». Es ta in �a ción ga lo‐ 
pan te hu bie ra si do im po si ble sin el me tal lle ga do del
nue vo con ti nen te. La pla ta ame ri ca na, asi mis mo, fue
sos tén prin ci pal de las nu me ro sas cam pa ñas mi li ta res de
los Aus trias. La di vi sa in ter na cio nal del mo men to no fue
otra que el real de a ocho, mo ne da cas te lla na fa bri ca da
con pla ta de las In dias. Es ta, la pla ta, amo ne da da o en
otros for ma tos, nu trió al res to de Eu ro pa da do que Cas‐ 
ti lla pre sen ta ba una ba lan za co mer cial des fa vo ra ble,
com pen sa da siem pre por el te so ro ame ri cano. Los es pa‐ 
ño les com pra ban gra cias, en tre otros fac to res, a que
Amé ri ca pro du cía. In clu so Chi na lle ga rá a co no cer el
real de a ocho, muy apre cia do en los im pe rios di ri gi dos
por las di n as tías Ming (que es tu vo al fren te del go bierno
en tre el si glo XV y el XVII) y du ran te el pe rio do Ching (la
di n as tía su ce so ra de aqué lla has ta el si glo XX). El real de
a ocho o pe so, co mo se la co no cía en Amé ri ca, go za rá de
una enor me po pu la ri dad gra cias a su pu re za. Por si ello
fue ra po co, Amé ri ca apor tó pro duc tos co mo el ta ba co,
la pa ta ta, el maíz o el ca fé que po co a po co irán en tran‐ 
do en las di ná mi cas eu ro peas has ta con ver tir se en pro‐ 
duc tos bá si cos pa ra to da la hu ma ni dad.
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ANVER SO REVER SO

El ca pi ta lis mo avan zó no ta ble men te gra cias a la pla ta ame ri ca na, si bien
fue una de las cau sas del tre men do pro ce so in �a cio nis ta del si glo XVI. Los
Aus trias dis pu sie ron de una gran for tu na gra cias a las ex trac cio nes de es te

ma te rial, que per mi tió po ner en prác ti ca su po lí ti ca di nás ti ca. En la ima gen,
real de a ocho, la di vi sa in ter na cio nal de la Edad Mo der na y el pre ce den te

di rec to del dó lar.

Con los Aus trias se asis tió a una pri me ra edad glo bal.
Amé ri ca, Asia, Áfri ca y Eu ro pa em pe za ron a ver se uni‐ 
dos en sus des ti nos, al me nos en lo eco nó mi co. Un acon‐ 
te ci mien to en cual quier par te del mun do po día afec tar a
otros con ti nen tes. La crea ción de una pri me ra eco no mía-
mun do, en fe liz ex pre sión de In man nuel Wa llers tein,
uno de los es tu dio sos más in �u yen tes de � na les del si glo
XX, fue pa ra le la a la for ma ción de la pri me ra mo nar quía
mun dial. Por ello no es muy aven tu ra do a�r mar que es
im po si ble en ten der nues tro mun do sin pen sar en la cre‐ 
cien te in te rre la ción en tre Eu ro pa y otros con ti nen tes,
con Amé ri ca al fren te, co sa que ocu rrió en la épo ca tra‐ 
ta da en es te li bro, y cu yos prin ci pa les pro ta go nis tas fue‐ 
ron unos Aus trias a los que cual quier his to ria se les que‐ 
da bre ve.
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